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1. 

INTRODUCCION 

Todos 1 os trabajadores, hombres o mujeres, que se encuentren vi ne!; 

ladas a otras por una relaci6n de trabajo en empresas públicas o privadas, a

s! como los no asalariados, deben ser sujetos en Igualdad de condiciones a t~ 

das las prestaciones que otorgan las instituciones de seguridad social a la 

que pertenecen. 

El presente trabajo cuestiona la igualdad de derechos entre el ho!". 

bre y la mujer en materia de seguridad social mexicana, por lo que se anal izan 

las Leyes del Instituto Mexicano del Seguro Social, la del Instituto de Segu

ridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado y la del Instituto 

de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas, por ser las que detentan 

en nuestro pals la seguridad social, para determinar finalmente la existencia 

o nulidad de la igualdad antes mencionada. 

Es Importante señalar que el articulo 4• de la Constituci6n Pol!

tica de los Estados Unidos Mexicanos es el fundamento legal en el que se estJ_ 

pula que todo hombre y 11a1jer son iguales ante la ley, pero existen vicios que 

no se han corregido en algunas leyes secundarlas, como es el caso de las tres 

leyes enunciadas, que, violan flagrantemente el precepto constitucional invo

cado. 

En el capitulo primero, se lleva a cabo un estudio hlst6rico de la 

seguridad social mexicana, se analizan conceptos de seguridad social, de jus

ticia social y se determina qué personas son sujetos de las prestaciones que 

otorgan las Instituciones de Seguridad Social. El capitulo segundo, compren-
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de el marco jurldlco de la seguridad social. as! como el de Igualdad jurldlca. 

En el tercer capitulo presentamos las prestaciones que otorgan las 

Instituciones de Seguridad Social no sólo a Jos trabajadores, sino también a 

Jos pensionados y a los familiares derechohablentes de ambos. Y por Qltlmo, 

el capitulo cuarto contiene Jos derechos del hombre, los derechos de la mujer, 

sus diferencias y se. presentan algunas propuestas de reformas a Jas leyes. 
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CAPITULO 1 

LA SEGURIDAD SOCIAL MEXICANA 

1.1 ANTECEDENTES HISTORICOS 

Durante los últimos años del siglo pasado los paises como Estados 

Unidos, Alemania, Inglaterra y Francia, se hablan colocado a la cabeza de las 

dem~s naciones del mundo en lo que respecta al poderlo industrial, financiero, 

comercial e incluso militar. Es precisamente Alemania, uno de estos paises 

rectores, el precursor de la seguridad social y en donde por primera vez se 

legisla sobre esta materia. El Canciller atto Van Bismark, durante el proceso 

de la unidad alemana, consiguió el apoyo del sector laboral y expidió las le

yes siguientes: la del Seguro de Enfermedades, el 13 de julio de 1883; el Seg~ 

ro de Accidentes de Trabajo de los obreros y empleados de empresas industria -

les, el 6 de julio de 1884 y el Seguro de Invalidez y Vejez, en 1889. Estas 

leyes se recopilaron en un código que data de 1911. 

El estadista prusiano al promover dichas leyes pretend!a atraer la 

atención de la poblar.Ión descontenta por la constante explotación a la que se 

vieron sometidos y adem~s para fortalecer de importancia al Estado; pues as! 

interven!a directamente en la ·vida económica del pa!s, y si "Un hombre que ti~ 

ne asegurados su porvenir, su vejez tranquila, el bienestar de sus familiares 

-meditaba Bismark-, no es un anarquista ni atenta contra la vida del emperador; 

démosle ahora a los pobres aquello a lo que tienen derecho antes de que nos lo 
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arrebaten por la fuerza." ( 1) 

Es decir que si por un lado se otorga la seguridad social por con_ 

venlencia pol!tlca, también es cierto que gracias a los logros obtenidos por 

las clases marginadas en materia de salud, ésta se extendiO por toda Europa y 

su introducción a América Latina la hace arribar a México. 

Es inQtll buscar en la historia mexicana prehispánica a virreinal 

Indicios de organismos o~ituaciOn jurldlca que pudiera considerarse anteceden_ 

te directo de la seguridad social. Y aunque existieron instituciones y orde

namientos que, de manera aislada tendlan a promover una sltuaclOn de asegura

miento ante los accidentes de la vida entre determinadas clases sociales y en 

grupos reducidos, no se puede considerar como actualmente se conoce. 

En la época prehispánica tenemos el "Calpulli, que de alguna mane

ra proteg!a a sus miembros, y la existencia de ciertos "hospitales" para la 

atenciOn de ancianos e impedidos "Incapaces de servir al Estado". (2) 

Es importante señalar en este rubro que la atenc!On de los ancia

nos es en forma de asistencia pQbllca, no en materia de seguridad social y que 

la protecciOn que se les daba a sus miembros era porque can sus aportaciones 

que haclan cubr!an sus necesidades. 

1.- Cárdenas de la Peña, Enrique. Servicios Médicos del !.M.S.S. doctrina e 
historia. México. !.M.S.S .. 1973.- citado en Instituto Mexicano del 5e~u
ra5iiClal 1943-1983. 40 años de historia. México. l.M.5.s. 1983. p. 1 

2.- LegislaclOn de seguridad social de los empleados pQbllcos ••• en lb1d. 
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Durante la Colonia se expidieron una serie de ordenamientos conp_ 

cides como leyes de Indias que estuvieron en vigor de 1561 a 1769, en ella 

se limitaba la jornada de trabajo, se proteg!a a las mujeres y niños, se me~ 

ciona al salario mfnimo, etc., pero su espfritu es humanista, con el la se pr~ 

tendió proteger al indfgena de los abusos de los encomenderos; tuvo poco éx.!_ 

to. En esta época aparecieron las llamadas cajas de comunidad, las hermand!!_ 

des. las asociaciones, etc., con la llegada de los misioneros; y que para pp_ 

der encauzar a los indfgenas a su religión, practican la caridad. M~s tarde 

la cooperación entre los integrantes de la comunidad para ayudar a los nece

sitados, as! como para atender los servicios municipales y re! igiosos. 

También surgen los gremios, que son la unión de los oficiales de 

un mismo oficio con el fin de buscar protección:. las corporaciones, que eran 

organizaciones de oficios regidos por sus propios estatutos, en los que fij!!_ 

ban normas sabre la calidad de sus productos, condiciones de trabajo y ayuda 

mutua, ante la incipiente regulación y protección laboral; las gi !das, que 

proporcionaban a sus agremiados protección mutua mediante asistencia en caso 

de enfermedad, muerte, orfandad o viudez, etc. 

En el México independiente encontramos en los Sentimientos de la 

Nación Mexicana, la calidad humana· y capacidad jurfdica de Don José Marra 

Morelos y Pavón; ya que en dicho documento se asentó .la bOsqueda de una Na -

ción socialmente justa, en el que se moderaran la pobreza como la riqueza, 

ideario que se plasmó en el capitulo V de la Constitución de Apatzing~n de 

1814, con el titulo de la Igualdad, Seguridad, Propiedad y Libertad de los 

Ciudadanos. 
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Los antecedentes de la legisiaci6n moderna mexicana sobre seguri

dad social se encuentran inicialmente en: la Ley de Accidentes de Trabajo del 

Estado de México, del 30 de abril de 1904, en la que se declar6 que en los 

casos de riesgo de trabajo, debla el patr6n prestar atenci6n médica requeri

da y pagar el salario de la victima hasta por tres meses y Ja Ley sobre Acc.!_ 

dentes de Trabajo del Estado de Nuevo Le6n expedida el 9 de abril de 1906, 

en el que se fij6 indemnizaciones que llegaban al importe de dos años de sa

lario para los casos de incapacidad permanente total. cuando en el desempeño 

del trabajo ocurriera algún percance. 

Este año fue testigo de dos grandes episodios sangrientos: en el 

mes de junio los obreros mineros de Cananea se declaran en huelga para obte

ner mejores prestaciones, pero fueron reprimidos con ayuda de las tropas de 

los Estados Unidos de Norteamérica; y en noviembre Ja huelga de Rlo Blanco 

sostenida por los obreros textiles de Veracruz, Puebla y Tlaxcala; este con

flicto fue sometido al arbitraje del General Dlaz, teniendo éste su última 

oportunidad histórica, pero no supo aprovecharla y selló su destinó, siendo 

su calda cuestión de tiempo. 

El primero de julio del año tr~gico de 1906, el Partido Liberal 

Mexicano de los hermanos Flores Magón, y en el exilio, publicaron un manifie~ 

to a la Nación Mexicana en el que sientan las bases del movimiento pre-revo

lucionario m~s importante del pueblo mexicano; en él se analiza la situación 

del pals y las condiciones de las clases obreras y campesinas, delineando clE_ 

ramente algunos de los principios e instituciones de nuestra declaración de 

derechos sociales. 
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La inquietud social y pol!tica creció hasta hacerse incontenible 

por la constante explotación del hombre por el hombre a que se vieron sometl 

dos los trabajadores tanto del campo como de la ciudad y que, en ocasiones, 

eran tratados peor que bestias de carga; hasta que el 5 de octubre de 1910, 

Don Francisco l. Madero expidió el Plan de San Luis por el que se desconoce 

al régimen de Porfirio O!az, convocando al pueblo al restablecimiento de la 

Constitución y a la introducción al principio de no reelección, dando inicio 

as! a lo; que serla la primera revolución social del siglo XX. 

Como consecuencia de este gran movimiento revolucionario. se legi! 

ló sobre temas de previsión laboral en general y seguros sociales en partic~ 

lar, aunque algunos historiadores discuten si en los convenios de Ciudad Ju! 

rez, que pusieron fin al gobierno de Dlaz, se enterraron los principios so -

ciales de la revolución; toda vez que los gobiernos de Francisco León de la 

Barra y de Francisco 1. Madero defraudaron los anhelos y esperanzas de los 

campesinos y motivaron la rebelión de Zapata con la nueva bandera de Tierra 

y Libertad. 

A la traición de Victoriano Huerta con el asesinato de Madero, V~ 

nustiano Carranza inicia el movimiento constitucionalista, negando la legitl 

midad del usurpador e invitando a las demas entidades federativas para que 

luchen por sus derechos. El Plan de Guadalupe compactó los propósitos de la 

lucha por el restablecimiento de la vigencia de la Constitución violada; pero 

no expresaba el apoyo ni las peticiones y necesidades planteadas por los ?br~ 

ros. 
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Al establecimiento del orden, los grupos revolucionarlos que se 

alzaron, celebraron una convención en Aguascalientes, en el que realizaron 

su mayor esfuerzo para un! ficarse, proclamando el 27 de septiembre de 1915 

un plan bAsico de refonnas pol!ticas y sociales, en las que señalaron la ur

gencia de buscar la superación social y económica, mediante leyes sobre acc.!_ 

dentes de trabajo, pensiones de retiro, reglamentación de las horas de trab~ 

jo, e higiene y seguridad social en los talleres, fAbricas y minas, etc., p~ 

ra hacer menos cruel la explotación del proletariado. Este año fue clave p~ 

ra el pa!s, porque del caos en que se encontraba, nació un nuevo México; una 

Idea nueva que empezó a sentar las bases para una vida mejor. 

Es as! como el 5 de febrero de 1917, se promulgó ia Constitución 

Polltlca de los Estados Unidos Mexicanos que actualmente nos rige y que en 

tró en vigor el 1' de mayo del mismo año; ésta es la primer Carta Magna en 

el mundo en declarar y proteger a lo que después se le ha llamado Garant!as 

Sociales, o sea, el derecho que tienen todos los hombres para llevar a cabo 

una existencia digna y ei deber del Estado de asegurar que as! sea, y una de 

estas garant!as se encuentra plasmada en el articulo 123 del precepto invoc~ 

do, con el titulo del Trabajo y Previsión Social; en Ja que quedaron cansa -

grados los principios por los que hablan luchado las huestes revolucionarias 

como son: ocho horas de trabajo mAximo al d!a, convertidas en siete para las 

jornadas nocturnas y seis para los trabajadores menores de 16 años; un d!a 

de asueto semanal obligatorio, igualdad de condiciones para trabajos iguales 

etc. 

Por lo que se refiere al establecimiento de un Seguro Social, és-
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te ya se anotaba en Ja exposici6n de motivos del articulo 123, en la que se 

expresaba: "No sólo el aseguramiento de las condiciones humanas del trabajo, 

como la salubridad de locales y garantlas para los riesgos que amenazaban al 

obrero en el ejercicio del empleo, sino también fomentar Ja organizaci6n de 

establecimientos de beneficencias e instituciones de previsi6n social para 

asistir a los enfermos, ayudar a los invalidas, socorrer a Jos ancianos, pro

teger a Jos niños abandonados, auxiliar a ese gran ejército de trabajadores 

parados involuntariamente que constituyen un peligro inminente para Ja segu

ridad pGblica." (3) 

Con este postulado se pretende dar un paso importante en materia 

de salud pGbiica, pues no nada mas se desea proteger a la clase trabajadora, 

sino también a los ancianos, a los menesterosos, a los niños y en general a 

toda persona que requiera de atenci6n médica. 

Por eso en el articulo 123 fracciones V, XIV y XV, se consideran 

Jos mecanismos necesarios para proteger la economla de los trabajadores; as! 

la fracci6n V manifestaba la obligaci6n de proteger a la mujer trabajadora 

antes y después del parto, as! como al lactante; la fracci6n XIV protege a 

todos Jos obreros en los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 

sufridos con motivo o en ejercicio de su profesi6n o trabajo que ejecuten; y 

la fracci6n XV que obi iga al patr6n a conservar Jos preceptos legales sobre 

higiene y salubridad, as! como adoptar las medidas adecuadas para prevenir a!:_ 

3.- I .M.S.S.- El Seguro Social en México. Antecedentes y legislaci6n. Conve -
nios, resoluciones y conclusiones en materia internacional. 3 tt. México. 
1971. t. l. Citado en lbtd. p. 17 
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cidentes en el uso de las maquinas, instrumentos y materiales de trabajo; por 

Oltimo, l_a fracción XXIX estipulaba lo siguiente: "Se considera de utilidad 

social: el establecimiento de cajas de seguros populares de invalidez, de vi

da, de cesación involuntaria de trabajo, de accidentes y de otros con fines 

analogos; por lo cual, tanto el Gobierno Federal como el de cada Estado debe

ran fomentar la organización de instituciones de esta lndole, para infundir e 

inculcar la previsión popular." (4) 

A pesar de que ya existla este precepto, no se daba el Oltimo pa

so para la creación de una institución a nivel nacional dedicada al asegura -

miento de la clase trabajadora, sea esta obrera o campesina; sino que sólo se 

imponla en una fracción donde se le delegaba facultades a cada Estado de la 

Federación para que legislara sobre esta materia. 

A partir de la promulgación de nuestra actual Constitución, los 

Estados que no hablan expedido una legislación en materia de relaciones labo

rales lo empezaron a hacer y los que ya la hablan elaborado la ampl !aron y la 

perfeccionaron; tal fue el caso de la Constitución Polltica del Estado de Mé

xico donde se establecen las bases de la organización del trabajo, promulgada 

el 8 de noviembre de 1917; el Código de Trabajo promulgada en Campeche el 22 

de diciembre del mismo aílo; la Ley del Trabajo del Estado de Veracruz, el 14 

de enero de 1918; en el Distrito Federal, la Comisión de Trabajo y Previsión 

de la camara de Diputados expidió el 4 de octubre de 1918 el Proyecto de Ley 

4.- 1 .M.S.S.- El Seguro Social en México. Antecedentes y legislación. Conve -
nios, resoluciones y conclus1ones en materia internacional. t. l. México .. 
1971. p. 68 y 69. 
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sobre indemnizaciones por accidentes sufridos en el trabajo; después de esta 

ley. las subsecuentes son semejantes. 

En diciembre de 1921, siendo Presidente de la República, Alvaro 

Obregón, éste env!a al Congreso Federal el proyecto de Ley para la creación 

del Seguro Obrero, y es aqu! cuando se realiza de manera m~s firme el intento 

por crear una institución federal que vigilara y protegiera a los trabajado -

res, pero no fue aprobada. De cualquier modo y pese a las dificultades que 

habla, el Gobierno estaba empeñado en crear un seguro social en el que se le 

diera un modo honesto de vivir a la clase trabajadora. 

Es por esto que, Alvaro Obregón, en su campaña pol!tica de 1927 -

1928 para ocupar nuevamente la presidencia de la República, adquirió el compr.e_ 

miso y prometió la creación de la Ley del Seguro Social, quedando éste en una 

iniciativa de Ley elaborada en 1928, en el que se obligaba a los trabajadores 

y patrones que depositaran en un Banco del 2 al 5% del salario mensual para 

entregarlo posterionnente a los obreros a cuyo beneficio se creaba. 

Es pertinente mencionar que el 12 de agosto de 1925, sin fundame!!_ 

to constitucional y ajena a la fracción XXIX del articulo 123 constitucional, 

se crea la Ley de Pensiones Civiles de Retiro, antecedentes importante de la 

Ley del Seguro Social, por medio del cual los funcionarios y empleados del 

Departamento del Distrito Federal ten!an derecho a una pensión cuando tuvie

ran la edad de 55 años ó 35 años de servicio ó cuando se inhabilitaran para 

el trabajo; sin embargo, no cubr!a campos importantes como la atención a la 

salud y la protección al salarlo, entre otros; por lo que también esta Ley fue 

sin lugar a dudas el antecedente directo de la Ley del Instituto de Seguridad 
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y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

También el 27 de marzo de 1926 se expidió la Ley General de Soci~ 

dades de Seguros, que en el capitulo sexto, se hacia menclOnJI. las sociedades 

mutualistas; adem~s en el articulo a• transitorio, se habla querido dejar ex

puesto que el Poder Ejecutivo decretarla luego las medidas complementarlas a 

dicha ley, conducentes a la creación del Seguro Social. En 1928 los maestros 

organizaron una mutual !dad que otorgaba limitada prestación médica y algunas 

ventajas económicas. 

Con la creación del Partido Nacional Revolucionario el 1• de marzo 

de 1929, se asentó que se luchar!a para elevar a categorla de Ley el Proyecto 

del Seguro Obrero, mostrando gran interés el Presidente Provisional de la Re

pQbl ica, Lic. Emilio Portes Gil, y en el mes de julio del mismo año se prese_ll 

to la iniciativa de Ley al Congreso de la Unión para modificar la fracción X 

del articulo 73 de la Constitución y el p~rrafo preliminar del articulo 123, 

para que en ella se expresara la necesidad de crear un Seguro Social en Méxi

co; también se presento una propuesta al Código Federal del Trabajo en el que 

se solicitaba el plazo de un año para formular la Ley de Seguros Sociales. 

Fueron aprobadas las reformas constitucionales, no as[ el Código 

de Trabajo, por lo que el nuevo texto de la fracción XXIX del articulo 123 

quedOa como sigue: 

"Articulo 123.- El Congreso de la Unión sin contravenir a las ba

ses siguientes, deber~ expedir leyes sobre el trabajo, las cuales reglr~n e_ll 

tre los obreros, jornaleros, empleados domésticos y artesanos, y de una manera 
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general sobre todo contrato de trabajo ••• XXIX.- Se considera de utll idad pú

blica la expedlcl6n de la Ley del Seguro Social y ella comprender~ seguros de 

Invalidez, de vida, de cesacl6n Involuntaria del trabajo, de enfermedades y 

accidentes y otros con fines an~logos." 

Con esta reforma a m~s de permitir la redacci6n de una ley que re.§_ 

pendiera a nuevos conceptos alejados de las viejas ideas de las mutualistas o 

de las cajas de previsl6n formadas por grupos de trabajadores conslgn6 la obl_!. 

gacl6n de seguros del trabajo que se estableciera bajo el control del Gobierno 

Federal. 

El 28 de agosto de 1931, siendo presidente de la Repúbl lea Mexic.!!_ 

na Pascual Ortiz Rublo, se publlc6 en el Diario Oficial de la Federaci6n la 

Ley Federal del Trabajo, dicha Ley se apegó a las disposiciones contenidas por 

la Constltuc16n de 1917, dlferencUndose de las Leyes Estatales por su car~c

ter federa 1. 

Se siguieron presentando nuevas iniciativas para la creaci6n de 

una Ley de Seguridad Social, pero fueron infructuosas, pues aparte de tener 

un matiz poi ftlco, se pensaba que no era el momento para la creaci6n de una 

Ley de esa magnitud; no debemos pasar por alto los esfuerzos realizados por 

Don Pascual Ortlz Rubio asr como del Gral. L~zaro C~rdenas, quien en dos oca

siones pretendi6 la creaci6n de dicha Ley, presentando en su segundo intento 

adelantos muy importantes como: que la ley tuviese carkter de obligatorio y 

único; que las aportaciones fuesen tripartitas. esto es, que se conformaran 

por el Estado, los trabajadores y los patrones de éstos; que se establecieran 

seguros facultativos para los trabajadores independientes, etc. Sin embargo, 
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dicho proyecto no tuvo éxito debido al estado de tensión que vlv!a el pa!s, 

en virtud de la reciente expropiación petrolera y de la reseci6n económica 

de 1929; incluyendo la falta de recuperación económica de la guerra de 1910-

1917. 

As!, después de 37 a~os de conflictos, de innumerables proyectos, 

de acalorados debates, el 31 de diciembre de 1942 se promulgó la Ley del Seg_!! 

ro Social, siendo pub! !cada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de en! 

ro de 1943, no sin antes haber solicitado la opinión sobre el proyecto a la 

Organización Internacional del Trabajo y a la Primera Conferencia de Seguridad 

Social Interamerlcana, celebrada en Santiago de Chile en 1942; quienes consi

deraron aceptable dicho proyecto y de primer orden. 

La implantación de esta Ley fue una meta del General Manuel Av!Ia 

Camacho, quien gozó de facultades extraordinarias para expedir leyes sin el 

previo tr~mite de aprobación por parte del Congreso Federal, en virtud del e~ 

tado de guerra que exist!a entre nuestro pa!s y las naciones del eje. 

Dicha Ley se Integró con diez cap!tulos a saber: 

J. Disposiciones" generales. 

JI. De los salarlos y cuotas. 

11 J. Del seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

IV. Del seguro de enfermedades no profesionales y maternidad. 

v. De los seguros de Invalidez, vejez, cesantta y muerte. 

VI. Del seguro facultativo y adicionales. 

VII. De la organización del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

VIII. De la inversión da las reservas. 
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IX. Del procedimiento para dirimir controversia. 

X. De las responsabll ldades y sanciones. 

Todo lo anterior desglosado en 142 arttculos y aparte otros 8 tra.12 

si torios. 

El nacimiento del Seguro Social fue en un ambiente de Inconformi

dad por parte del sector patronal. no obstante, la realidad ha demostrado que 

a esta lnstltuci6n la inspira y mantiene la solidaridad humana, constituyendo 

as! el punto medular de la justicia social. 

Durante los 30 años (1943-1973), en que estuvo vigente la Ley del 

Seguro Social fue reformada once veces; de las cuales algunas reformas fueron 

creadas al vapor y otras con un gran sentido de conciencia social en el que 

se protegió a la clase necesitada, celebrando convenios con los campesinos, 

incorporando al régimen a los productores de caña de azúcar, haciendo de la 

reforma agraria una reforma social y económica que da sentido a los anhelos 

y a los ideales por los que lucharon los campesinos. 

"México vive un periodo de transición de los seguros sociales a 

la seguridad social (-explicaba L6pez Matees-). Las prestaciones sociales que 

nos hemos propuesto Impartir e impulsar y que ya forman parte de la actividad 

del Seguro Social, muestran importantes conquistas logradas hacia una nueva 

proyección y nuevo sentido del bienestar social. La seguridad social se dis

tingue de los seguros sociales clAstcos, tanto por la m~s amplia protección 

que concede para abarcar el ciclo de cada vida -de la cuna a la tumba- como 

por la estructura financiera de uno y otros sistemas. Los Seguros Sociales 
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operan dentro_ de ·lo_s principios del cHculo de probabilidades. 

la teor!a:_del-rlesgo'y una Idea restringida-de _solidaridad fren

te a los rlei~os; jues sólo comjrende a los empleadores en rela-

clón con _sus·. __ trabajador~s. cuand~ exlSte, en ef molde legal tra-
. -

dlé!onal, ·un contrato de trabajo. La seguridad social, en cambio, 

Implica la adopción de nuevas obligaciones y derechos que llevan 

a una ampliación de la seguridad social frente a los riesgos co

munes de toda la comunidad." (5) 

Notamos en este pensamiento de Don Adolfo López Matees 

que en et devenir de la historia, los pueblos van cambiando, y 

con ello México, a pasos agigantados; porque después de ser agrl 

cultores, con la apertura al comercio exterior y la entrada de 

Industrias a nuestro pa!s, nos encontramos que existen m~s obre

ros que campesinos y que si no se protege a la clase trabajadora 

y a su familia que depende económicamente de él, caer!amos en el 

caos, en ta anarqu!a; y el pueblo no quiere vivir de limosnas, 

sino que desea ser tratado con dignidad, como hombre que es, que 

la seguridad social se proyecte en beneficio de la comunidad. 

Pero por m~s esfuerzos que se hacfan, el seguro social 

no beneficiaba ni a la mitad de la población; por lo que el gobie~ 

no del Lle. Luis Echeverr!a Alvarez al ver que la Ley de 1943 era 

s.- Fundamento de ta iniciativa de la ley que Incorpora a los ca 
ñeros al !.M.S.S. publicada en el Diario Oficial del 7 de dl 
clembre de 1963. Citado en ! .M.S.S. 1943-1983. Op. cit. p. '3"9 
y 40. 
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obsoleta para nuestro tiempo, y ademas porque estaba seguro de 

que al haber una elevación en la calidad de vida de la clase tr~ 

bajadora redundarla a la larga en un aume~to .de la producción, 

pensó en la posibilidad de redactar una nueva ley, la cual bene

ficiarla a toda la población. As! es que en la expresión de mo

tivos para la creación de la nueva ley manifestó que: "El Seguro 

Social es un medio idóneo para proteger la vida y la dignidad del 

trabajador y, slmultaneamente, una manera de elevar su salario. 

Es Indispensable por lo tanto, realizar un esfuerzo cada vez mas 

grande de solidaridad nacional, a fin de que sus beneficios pue

dan Irse extendiendo a los sectores mas débiles.• (6) 

Efectivamente el Seguro Social debe ser el idóneo para 

proteger a la clase desprotegida, ademas de que en él se deben 

sentar las bases de la seguridad y solidaridad social mexicana. 

Razón por la cual el 26 de febrero de 1973, se promulgó la nueva 

Ley del Seguro Social, siendo publicado en~! Diario Oficial de 

la Federación el 12 de mayo del mismo aílo y que hasta el dla de 

hoy se encuentra en vigor. 

La nueva Ley esta constituida por 284 articulas contenl 

dos en siete titulas mas 17 transitorios. Los titulas que la con 

forman son los siguientes: 

6.- Exposlcl6n de motivos de la nueva Ley del Seguro Social, pu
blicada en el Diario Oficial de la Federación, el 12 de mayo 
de 1973. 
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Primero.- Disposiciones Generales. 

Segundo.- Del régimen obligatorio del Seguro Social. 

Tercero.- Del régimen voluntario del Seguro Social. 

Cuarto.- De los servicios sociales. 

Quinto.- Del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Sexto.- De los procedimientos y de la prescripción 

Séptimo.- De las responsabilidades y sanciones. 

La ley en comento ha sido reformada en ocho ocasiones, 

de las cuales m~s adelante se anallzar~n las que se apeguen ' al 

presente trabajo. 

Paralelamente a la Ley del Instituto Mexicano del Seg~ 

ro Social, el 28 de diciembre de 1959, se promulgó la Ley de Se

guridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; cu

yos antecedentes se establecieron en la Ley de Pensiones Civiles 

y de Retiro del 12 de agosto de 1925. Sin embargo este sistema no 

cubrla campos Importantes como la atención a la salud y la prote~ 

ción al salarlo entre otros, pues fue creada sin fundamento jurl

dlco. El 27 de septiembre de 1938, entró en vigor el estatuto 

jurldlco que rigió las relaciones entre los poderes de la Unión 

y los Gobiernos del Distrito y Territorios Federales con sus tra

bajadores, siendo modificado en 1941 y elevado a norma constitu

cional el 21 de noviembre de 1962, al ser incorporado como apar

tado "B" del articulo 123 de la Constitución Polltlca de los Es

tados Unidos Mexicanos. 
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Por lo que, con la·entrada en vigor de la Ley del 

l.S.S.S.T.E., se incorporan la mayor[a de las prestaciones des~ 

guridad social que los trabajadores de la iniciativa privada y 

algunos no asalariados ia hablan conquistado en 1943, con la ex

pedición de la Ley del Seguro Social; cuya nueva legislación da

ta de 1973. Pero como los tiempos cambian, ei mundo va evoluci~ 

nando, los trabajadores ai servicio del Estado son cada d!as mas 

y pretenden ir a la zaga en materia de seguridad social, desean

do todas y cada una de las prestaciones que la otra rama de seg~ 

rldad social ya incluyó en su Ley; por lo que el 15 de diciembre 

de 1983 se promulgó la Nueva Ley del Instituto de Seguridad y Se~ 

vicios Sociales de los Trabajadores del Estado y que fue public~ 

da en el Diario Oficial de la Federación al d[a siguiente. Esta 

nueva Ley contempla mayores garant!as en materia de seguridad s~ 

clal y consta de seis tltulos a saber: 

PRIMERO.- De las disposiciones generales. 

SEGUNDO.- Del régimen obl lgatorio. 

TERCERO. - Del régimen voluntario. 

CUARTO.- De las funciones y organización del Instituto. 

QUINTO.- De la prescripción. 

SEXTO.- De ia responsabilidad y sanciones. 

Todos éstos Integrados en 196 arttculos y otros once 

transl~orios, ademas para hacerla mas acorde con la realidad. dl 

cha Ley ha sido modif lcada en tres ocasiones. 

El gobierno mexicano se ha empeílado en fortalecer d!a 
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con dla a la seguridad social en todas y cada una de sus ramas 

que la integran; la Constitución Polltica de 1917 sentó las ba

ses de una nueva forma de vida para la población, ha querido que 

haya Igualdad de derecho en todos sus habitantes, que el hombre 

en toda la extensión de la palabra no sea explotado por el hombre 

ni por el Estado, es por eso que primero protegió al trabajador 

de la Iniciativa privada y a su familia que dependen económicam~n 

te de él, al empresario y a sus parientes; en virtud de que consl 

deró que su seguridad es la base para conservar tranquilidad y c~ 

pacidad, del cual depende la productividad y por consiguiente la 

consolidación económica del pals. 

Después protegió a los empleados de la administración 

pObllca, pero faltaba enfocar sus acciones hacia sectores que han 

sido Importantes en la historia mexicana, a las personas que dla 

con dla se movilizan para prestar auxilio a la población en des

gracia, en el combate contra el narcotr~flco, prestando ayuda a 

la población en materia de salud, etc.; nos referimos al Ejército 

Mexicano que, Inicialmente, se formó de obreros y campesinos In

conformes que al ver pisoteado sus derechos, sus Ideales y el de 

su familia, se unieron para salvaguardar la seguridad del pals; 

quienes el 30 de diciembre de 1961, vieron cumplidos sus anhelos 

con la promulgación de la Ley del Instituto de Seguridad Social 

para las Fuerzas Armadas Mexicanas; siendo sustituida por la nue

va Ley del 1.5.S.F.A.M. de fecha 28 de mayo de 1976; publicado en 

el Diario Oficial de la Federación, el 29 de junio del mismo a~o. 
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Los antecedentes de la· creación de esta Ley, los en

contramos inicialmente· el 11 de mayo de 1926, con la Ley de Ret! 

ros y Pensiones, sustituida por la Ley de Retiros y Pensiones Ml 

litares del 30 de diciembre de 1955; también fue creada la Ley 

del Seguro de Vida Militar en 1935; el Fondo del Ejército y la 

Armada en 1936, que fue sustituida por el Fondo de Trabajo del 

Personal de Tropa del Ejército y la Armada de 1956; la Ley del 

Banco Nacional del Ejército y la Armada del 31 de diciembre de 

1946; as! como la Dirección de Pensiones Militares del 26 de di

ciembre de 1955. Hasta que el 30 de diciembre de 1961, se promu1 

gó la Ley de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 

y que después de catorce años y medio fue abrogada con la entra

da en vigor de la nueva Ley, publicada en el Diario Oficial de Ja 

Federación el 26 de junio de 1976; as! como Ja Ley de Retiros y 

Pensiones Militares del 30 de diciembre de 1955, el decreto que 

creó la Dirección de Pensiones Militares del 26 de diciembre de 

1955. 

La Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fue~ 

zas Armadas Mexicanas, est~ constituida por 236 articulas m~s o

tros diez transitorios, divididos en cuatro titulas a saber: 

PRIMERO.- De la Organización y Funciones. 

SEGUNDO.- De las Prestaciones. 

TERCERO.- De las Pruebas y Procedimientos 

CUARTO.- De las Prevenciones Generales. 
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Con la.creación de esta Ley, se da un paso importante 

en materia de Seguridad Socül; ya que con ella.se protege a la 

mayor par~e de· l·a' p·al:ÍlaclOn; Incluso a ios trabajadores no asa

lariados." 

I.2. CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL 

Alemania fue el precursor de los seguros sociales en su 

concepciOn moderna. En una primera etapa de caracter voluntario 

y a partir de 1883 se hace obligatorio para todos los trabajado~ 

res amparados por el Estado; gran acierto tuvo Otto Van Bismark 

al darle al proletariado las prestaciones a las que ten!an dere

cho. antes de que éstos las obtuvieran por la fuerza. 

Los seguros sociales nacen teniendo su inspiración en 

el seguro ?rivado, pero adqeieren su caracter social en su apli

cación obligatorio debido a la intervenciOn del Estado por mand~ 

to de la Ley •. 

Al analizar el concepto del tema que nos ocupa, nos en 

centramos con el problema de qu~ existen diversas oeflniciones 

de segur !dad social, de acuerdo a los particulares puntos de vi~ 

ta de los estudiosos del Derecho, por lo que a continuación pre

sentaremos algunas de ellas. 

El doctor Francisco José Martoni dice que: "La Segur!-
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dad social es· slnónlmo:de bienestar, de•sa.lud,:dé .• ocupacl_ón ade

cuada y· segura,. de. ampa'ro · c~nNa t~dos ios 1nfort~·ní o\ qreven

s l 6n." (7) 

Para·e~rna~dlno Vlla Aliaga, profesor de la Universidad 

de Chile, Indica que: "La Seguridad Social descansa en el prlnc! 

pio de que un derecho sin necesidad, m~xlma expresión de punto 

de vida Individual, vale Infinitamente menos que una necesidad 

sin derecho, como cada vez se manifiesta con mayor fuerza dentro 

de nuestra actual organización económica de la sociedad, orlent! 

da ya definitivamente hacia la constitución del derecho que sur

ge de la necesidad." (8) 

Waldo Pereira A. dice que: "La Seguridad Social desea 

realizar una Idea de prevención, cuidando del capital humano."(9) 

Al respecto Arthur K. Altmeyer, en su lnternatlonal 

Cooperation in achleving Social Securlty escribe que en su alta 

ac~pclón, "La Seguridad Social presenta el deseo universal de tQ 

dos los seres humanos por una vida mejor, comprendiendo la libe

ración de la miseria, la salud, la educación, las condiciones de 

7.-

B.-
9.-

Martonl, Francisco José.- Seguro Social Obll~atorio. Buenos 
Aires. 1951. p.15. Mencionado en El Derecho ocia! E la Segu 
r.idad Social lntelral.- Francisco González Dlaz Lom argo.- -
O.N.A.M. México, 973. p. 121. 
!bid. p. 123 
Waldo Perelra,A.- La Seguridad Social en Chile.- Escuela Na
cional de Artes Gráficas. Santiago de Chile. 1950. pp. 67 y 
68. en !bid. p. 122. 
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vida y, principaliente, ei trab~jo adecuado y seguro."(10) 

s1~·w111~am._Beveridge en su informe sobre la Seguridad 

Social y ·sus serv.iclos conexos, definiO a la seguridad Social 

"como el. ni'~.n\~'!l_im_;·e'nt'cide ·los. ingresos necesarios para la subsi~ 
tencia;"(.11):'y···en'•un sentido m~s amplio, se~alaba que: "La meta 

t__·::_ 

del 'pian-de. la :5;~-urÚ!ad Social es hacer innecesaria la indigen-

cia en ::~ua:le~~q:¿·lera circunstancia."(12) 

Para el Licenciado Gustavo Arce Cano, Seguridad Social 

•es el instrumento jur!dlco y econ6mlco que establece el Estado 

para abolir ia necesidad y garantizar a todo ciudadano el derecho 

a un ingreso para vivir y a la salud, a través de la renta nacio

nal y por medio de prestaciones del Seguro Social, al que contri

buyen los patrones, los obreros y el Estado, o alguno de éstos, 

como subsidios, pensiones y atenci6n facultativa, y de los ser~l

clos sociales que otorgan de los impuestos, las dependencias de 

aquel, quedando amparados contra los riesgos profesionales y so

ciai~s. principalmente de las contingencias de la falta o insufi

ciencia de ganancia para su sostenimiento y el de su familia."(13) 

Al analizar las anteriores definiciones, podemos encon

trar elementos coincidentes entre ellas, as! tenemos que para el 

10.- !bid. p. 124 
11.- Arce Cano, Gustavo.- De los Seguros Sociales a la Seguridad 

Social. Prrúa. México, 1972. p-. 610 
12.- ~p. 610 
13.- lb!d. p. 723. 
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doctor Francisco José Martonl y para Arthur J. Almayer, la Seguridad Social 

representa el bienestar universal, as! como también el trabajo u ocupación 

adecuada de la que se va a derivar un ingreso seguro. Para Bernardino Vila 

Aliaga: la Seguridad Social surge como una necesidad de nuestra sociedad. 

Waldo Perelra A., considera a la Seguridad Social como una forma 

de previsión para cuidar los Intereses de la colectividad. Para William B~ 

verldge, fue una solución para resolver la crisis Inglesa de la posguerra, 

acon;ejando medidas para solventar los problemas Internos mediante reformas 

sociales para acabar con los males calificados como los cinco gigantes: la 

Indigencia, la enfermedad, la ignorancia, la suciedad y el ocio. Y que la 

Seguridad Social se otorgarla al hombre cuando por causas ajenas a su volun

tad, no tuviese empleo o cuando por su edad no fuera apto para trabajar. 

Para el licenciado Gustavo Arce Cano, as! como para la Ley del In! 

tltuto Mexicano del Seguro Social consideran a la Seguridad Social como una 

medida de previsión. 

Consideramos que los conceptos antes citados nos dan una idea del 

objeto y el fin que persigue esta disciplina. Sin embargo, la realidad es 

otra; pues no todas las personas cuentan con la protección de la Seguridad 

Social, de lo que se deduce que ésta se encuentra en expansión, esto es, en 

v!as de desarrollo para integrarse como un sistema de bienestar colectivo. 
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I.3. A QUIEN BENEFICIA.LA SEGURIDAD SOCIAL EN MEXICD? 

A) Para el Instituto Mexicano del Seguro Social, ini

cialmente la Seguridad Social beneficia a: 

1) Las personas que se encuentran vinculadas a otras por una re

lación de trabajo cualquiera que sea la personalidad jur!dica 

o la naturaleza económica del patrón y aun cuando éste, en vi~ 

tud de una ley especial, esté exento del pago de impuestos o 

derechos. 

2) Los miembros de sociedades cooperativas de producción y de a~ 

ministraciones obreras o mixtas. 

3) Los ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios 

organizados en grupo solidario, sociedad local o unión de cr! 

dito, comprendidos en la Ley de Crédito Agr!cola. 

4) Los trabajadores independientes urbanos o rurales como los a~. 

tesanos, pequeños comerciantes, profesionales libres y simil~ 

res, en fin, todos los enunciados en el articulo 13 de la Ley 

del !.M.S.S. 

Ademas del trabajador, el Seguro Social protege a: 

5) Los pensionados. 

6) La esposa del asegurado o pensionado, a falta de ésta a la co~ 
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cublna. Del mismo derecho gozar~ el esposo o concubino de la 

asegurada o pensionada. 

7) Los hijos del asegurado o pensionado menores de 16 años, pu -

dlendo. prorrogarse hasta los 25 años de edad si se encuentra 

estudiando en planteles del sistema educatfvo na~lonal o sl 

éste no puede mantenerse por su propio trab~jo~ debido a una 

enfermedad crOnlca, defecto flsico o ps!quico, hasta en tanto 

no desaparezca la enfermedad que padece. 

6) El padre y la madre del asegurado o penslnado por Incapacidad 

permanente, Invalidez, vejez y cesantla en edad avanzada que 

vivan en el hogar de éste. 

Los sujetos enunciados en los Incisos 6,7 y 6, tendrAn 

derecho a las prestaciones, siempre y cuando dependan econ6mlca -

mente del asegurado o pensionado • 

. Es pertinente señalar que existe también el régimen V! 

!untarlo en el que cuando una persona no se encuentra relacionada 

o vinculada a un patr6n, podrA libremente asegurarse y asegurar a 

su familia mediante el pago de sus aportaciones que la misma Ley 

le aslgnarL 

B) Para el Instituto de Seguridad y Servicio Sociales 

de los Trabajadores del Estado, la Seguridad Social b·anaflcia a: 



1) Al trabajador al servicio civil que preste sus servicios ~n 

las dependencias o entidades de la administración pGbllca, m~ 

dlante designación legal o nombramiento, o por estar Incluido 

en las listas de raya de los trabajadores temporales, con 

excepción de aquéllos que presten sus servicios mediante con

trato sujeto a la legislación coman y a los que perciban sus 

emolumentos exclusivamente con cargo a la partida de honora

rios. 

Ademas d~l asegurado el r.s.s.s.T.E. protege a: 

2) El penslonls~a. 

3) La esposa del asegurado o pensionado, a falta de ésta a la co~ 

cubina. Da! mismo derecho gozara el esposo o concublnarlo de 

la trabajadora o pensionista, siempre que éste fuese mayor de 

55 años de edad; o esté Incapacitado f!slca o ps!qulcamente y 

dependa económicamente de ella. 

4) Los hijos del asegurado o pensionado menores de 18 años de e

dad; pudiendo prorrogarse hasta los 25 años. previa comproba

ción de que estan realizando estudios de nivel medio o superior 

en planteles oficiales o reconocidos y que no tengan un traba

jo remunerado; o si éste se encuentra Incapacitado flsica o 

pslqulcamente, que no pueda trabajar para obtener su subsiste~ 

cla. 

5) Los ascendientes siempre que dependan económicamente del tra-
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1) Al trabajador al servicio civil que preste sus servicios en 

las dependencias o entidades de la administración pOblica, m~ 

diante designación legal o nombramiento, o por estar incluido 

en las listas de raya de los trabajadores temporales, crin 

excepción de aquéllos que presten sus servicios mediante con

trato sujeto a la legislación coman y a los que perciban sus 

emolumentos exclusivamente con cargo a la partida de honora

rios. 

Ademas dal asegurado el l.S.S.s.T.E. protege a: 

2) El pensionis'ta. 

3) La esposa del asegurado o pensionado, a falta de ésta a la co~ 

cubina. Oal mismo derecho gozar~ el esposo o concublnarlo de 

la trabajadora o pensionista, siempre que éste fuese mayor de 

SS años de edad; o esté incapacitado f!sica o ps!quicamente y 

dependa económicamente de ella. 

4) Los hijos del asegurado o pensionado menores de 18 años de e

dad; pudiendo prorrogarse hasta los 2S años, previa comproba

ción de que est~n realizando estudios de nivel medio o superior 

en planteles oficiales o reconocidos y que no tengan un traba

jo remunerado; o si éste se encuentra incapacitado flsica o 

pslquicamente, que no pueda trabajar para obtener su subsisten 

cia. 

S) Los ascendientes siempre que dependan económicamente del tra-
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bajador o pensionista. 

6) Los trabajadores que·dejen de prestar sus servicios en ~lguna 

dependencia o entidad y no ienga¡·calfdad de pensionados, ha

biendo cotizado para el !.S;S~S;T.E., cuando menos durante 

cinco a~os, podra solicitar la contlnuaclOn voluntaria en el 

régmen obligatorio de él o de sus familiares que dependan ec~ 

nOmlcamente. 

C) Por lo que respecta al Instituto de Seguridad Social de las 

Fuerzas Armadas Mexicanas, la Seguridad Social beneficia a: 

1) Los militares en sltuaclOn de activo y de retiro. 

2) A los pensionados. 

3) Los miembros de los cuerpos de defensas rurales. 

4) La cOnyuge o en su defecto la concubina con quien haga vida 

marital, el militar en activo o retirado. 

5) Los hijos solteros del militar en activo o retirado, menores 

de 18 a~os de edad; los mayores de edad que se encuentren en 

planteles oficiales o Incorporados con limite hasta de 25 a~os 

de edad; y los hijos de cualquier edad lnGtlles total y perm~ 

nentemente. 



30. 

6) Las hijas solteras d~l militar en activo o retirado. 

7) El padre y la madre del militar en activo o retirado, tente~ 

do el primero derecho a las prestaciones cuando sea mayor de 

55 años de edad o esté Inutilizado total y permanentemente. 

8) El cónyuge de la mujer militar en activo o retirada, si es

ta incapacitado total y permanentemente 

Todos los familiares enunciados podran gozar de este 

beneficio cuando estén en situación de dependencia económi

ca. 

Es pertinente hacer mención que la relación entre el 

Instituto y su personal, se rigen por la Ley Federal de los Tra

bajadores al Servicio del Estado y por consiguiente, dichos tra

bajadores quedaran bajo el régimen de la Ley del Instituto de S~ 

gurldad y servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

1.4 JUSTICIA SOCIAL 

La justicia social o justicia de la sociedad es el crl 

terlo que rige las relaciones entre los Individuos y la sociedad, 

El maestro Ignacio Burgoa, en su libro de Garantlas Individuales 

nos dice que: "La Justicia Social no es sino la slntesls deontol~ 

glca de todo orden jurldlco de todo orden jurldlco y de la polltl 
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ca gube~natlva del Estado."(14) 

Por su parte el maestro Eduardo Garcla Maynes señala 

que: "El bien comOn se alcanza cuando los miembros de una socie

dad disponen de los medios Indispensables para la satisfacción 

de sus necesidades materiales y esplrituates, lo mismo que para 

el desarrollo y perfeccionamiento de sus aptltudes."(15) 

A su vez el maestro Francisco Gonzalez.Dlaz Lombardo 

en su obra El Derecho Social y la Seguridad Social Integral, exp~ 

ne lo siguiente: ''El derecho social no conoce individuo, persona 

particularmente considerada, sino que grupos, patrones y trabaja

dores, obreros y empleados, necesitados, ancianos y enfermos. Es 

un derecho Igualador de las naturales desigualdades y nivelador 

de las proporciones que existen entre las personas, en donde la 

igualdad deja de ser un punto de partida del derecho para conver

tirlo en meta o aspiración del orden jurldico. Casi siempre, de

tras de cada relación jurldlca privada, asoma en el derecho social 

un interesado: el indlvlduo."(16) 

14.-

15.-

16.-

De estas definicione~podemos decir que, la justicia s~ 

Burgoa, Ignacio.- Las Garantlas Individuales. PorrOa. México. 
1985. p. 51. 
Garcla Maynes, Eduardo.- Filosofla del Derecho. 2a. ed. Po -
rrOa. México. 1978. p. 48 • 
Gonzalez Dlaz Lombardo, Francisco.- El Derecho Social y la 
Seguridad Social Integral. U.N.A.M. México. 1913. 
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cial o bien común se opone a la justicia particular o privada,· as! 

como a los intereses de determinado grupo social. 

En México la justicia social constituye el objeto primor 

dial de la Revoluci6n Mexicana de 1910; pues tuvieron que pasar 

muchos sucesos y hechos sangrientos para que ésta se diera en nuei 

tro pats, no como un regalo, sino como un .logro de las clases mar

ginadas, quedando plasmada en la Constitucl6n de 1917, en los artl 

culos 3o., 27 y 123, mismo que se les llam6 garant!as sociales. 

El articulo 123 constitucional, qued6 Integrado en el 

titulo sexto con el nombre : "Oel Trabajo y de la Prevlsl6n So -

clal". El derecho del trabajo naclD como un derecho nuevo, crea

dor de nuevos Ideales y de nuevos valores; aqul la justicia social 

dejD de ser una fOrmula frta, para convertirse en la manlfestaciDn 

de las necesidades y de los anhelos del hombre que entrega su ener 

gla de trabajo al reino de su economla. 

El derecho social o justicia social debe estar fundada 

en un orden social que sirva de base para todos los demas, en do~ 

de el hombre como elemento integral de la sociedad tenga relevan

cia Insospechada como agente del derecho social. 

Son pues a estas satisfacciones a las que aspiramos to

das las sociedades, o sea, al bien común y éste se puede ver rea

lizado a través del derecho a la seguridad social, el cual busca 

llegar a proporcionar al mayor número de individuos los beneficios 
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Como todos sabemos, desde siempre, la sociedad se ha dl 

vldido en clases, as! ~e destacan al esclavo del amo, al siervo 

de la gleba y al senor feudal; y, a partir de la revolución indu~ 

tria!, al empresario y al obrero; a quienes también se les puede 

llamar los capitalistas, que son los que tienen los medios de pr~ 

ducclón, y los proletarios, quienes sólo cuentan con su trabajo; 

esto es, venden lo Qnico que pueden vender, su fuerza de trabajo 

para poder susbsistlr, agregando a ésto jornadas de trabajo lmpue~ 

tas y fuera de toda norma higiénica, ya que las labores las dese~ 

penaban en Jugares Insalubres y sin nlngQn respeto para la digni

dad humana, obteniendo por ello en muchas ocasiones una raqu!tica 

paga. Es por Jo anterior, que el Derecho Social busca el equili

brio sociológico entre las clases trabajadoras y pudientes; pues 

al existir clase explotada y explotadora, hay un choque entre las 

mismas, dado que Ja pudiente pisotea Jos m~s elementales derechos 

de garant!as humanas por el sólo hecho de poseer la riqueza; que 

en muchos casos no es por mérito propio. 

Al tenerse que ganar el sustento de cada d!a con su tr~ 

bajo, los desheredados formaron lo que existe en todos Jos pa!ses 

del mundo, gente desprotegida, dando lugar a que se gesten revuel

tas y revoluciones, en las que se pone de manifiesto la inconforml 

dad de ese grupo. 

A mayor abundamiento, el derecho del trabajo nació como 

un derecho nuevo, creador de nuevos ideales y de nuevos valores; 



aqul la justicia dejO de ~er u~a fórmula fria, para convertirse 

en la manifestación de las necesidades y de los anhelos del hom

bre que entrega su energ!a de trabajo al reino de Ja economla; y 

por consiguiente, la seguridad social retoma estos valores para 

convertirlos en un derecho reivlndicador de la clase desprotegida: 

pues uno de los valores a que el hombre tiene derecho es a la li

bertad, esto es~ a una libertad que vaya encaminada hacia Ja jus

ticia social. Actitud por dem~s loable y justa por ser una inspl 

ración a la que todo ser humano aspira, porque adem~s ha luchado 

por ello a lo largo de muchos anos, en los que han dejado la vi

da cientos de miles de seres humanos. 

As! pues, la justicia social se caracteriza en suprimir 

la explotación del hombre por el hombre y del hombre por el Esta

do. Es por esto que, el derecho tiende a equilibrar a unos con 

otros y a éstos con aquellos. 
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CAPITULO 11 

MARCO JURIDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL MEXICAHA 

II.1 COHSTITUCIOH PDLITICA DE LOS ESTADOS .UNIDOS MEXICANOS 

En México como en todos los paises del orbe, existen 

preceptos jurldicos que rigen las relaciones entre los hombres, 

entre éstos y el Estado y viceversa; en nuestro pais, la m~xima 

ley que rige estas relaciones se le denomina Constituci6n Politl 

ca de los Estados Unidos Mexicanos y las disposiciones que de 

ella emanan son de car~cter legal. 

El Instituto de Investigaciones Jurldicas en su dicci~ 

nario juridico nos dice que: "Constituci6n proviene del latln 

constltutio-onis, y significa, forma o sistema de gobierno que 

tiene cada Estado; ley fundamental de la organización de un Est~ 

do."( 17) 

SI hablamos de Constltuci6n, no podemos pasar por alto 

los conceptos de constitucionalidad y antlconstitucionalidad. Al 

respecto, el maestro Rafael de Pina nos dice que: "Constltuciona-

17.- Instituto de Investigaciones Jur!dlca.- Diccionario Jur!di
E.2.· 3a. ed. Porrúa-U.N.A.M. México, 198!)-; p. 658 
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!!dad es Ja caracterlstlca de un acto o norma que responde al 

sentido polltlco-jur!dlc;de una constltuclón."(18) Por su par

te, el Instituto de Jnvestlgacl6nes Jur!dicas nos dice que: "An

ticonstitucional !dad es lo contrario a derecho."(19) 

De estas tres definiciones podemos deducir que, Cons

titución es la maxima ley que rige a un pa!s. Constitucionalidad 

es un acto o norma que se encuadra a Derecho y antlconstltuclona-

1 idad es un acto o norma contrario al esplrltu constitucional y 

por ende contrario a Derecho. 

A partir de la Independencia de México en 1821 a nues

tros d!as, han regido la vida jurldlca del pals, cinco Constltu -

clones y son: la Constitución del de octubre de 1824; la Constl 

tuclón del 23 de octubre de 1835, a Ja que también se le conoce 

con el nombre de las Siete Leyes; las bases de la organización p~ 

lltica de la RepQbllca Mexicana de 1843; la Constitución de 1857 

y Ja Constitución del 5 de febrero de 1917 que entró en vigor el 

lo. de mayo del mismo año y que actualmente nos rlge. 

La Constitución es el resultado de una lucha sin tre-

gua nl cuartel en el que los obreros y campesinos se unieron para 

poner fin a las injusticias que sufr!an en el campo, en las minas, 

18.- De Pina, Rafael.- Diccionario de Derecho. PorrQa. México. 
1983. p. 177 

19.- Instituto de Investigaciones Jur!dlcas. Op. cit. p.16 



en las fábricas, en los talleres, etc ••. J a la.dictadura guberna

mental que ya no era tanto de Don Porfirio Dlaz, sino del grupo 

llamado de los Clent!flcos. 

Es por ello que el 5 de octubre de 1910, Francisco l. 

Madero expidi6 el plan de San Luis por el que desconoce al régimen 

porflrista. Se convoca al pueblo al restablecimiento de la Cons

t! tuci6n de 1857 e introduce el principio de la no reelecci6n. A 

la renuncia de Dlaz a la presidencia, de 1911 a 1913, se sucedie

ron en el gobierno Francisco Le6n de la Barra y Francisco !. Mad~ 

ro, quienes defraudaron los anhelos y esperanzas de los campes! -

nos y motivaron la rebeli6n de Emiliano Zapata con el lema de "Ti~ 

rra y Libertad". 

Con la traici6n de Victoriano Huerta, el 19 de febrero 

de 1913, la Legislatura del Estado de Coahuiia y su gobernador 

Don Venustiano Carranza, niegan la legitimidad del usurpador y con 

el Plan de Guadalupe invita al pueblo y a los militares leales a 

la causa a tomar las armas para restablecer la legalidad en el 

pals. Este ejército se llam6 Constitucionalista, movimiento del 

que anos más tarde naciera la Constituci6n de 1917. 

Nuestra Constituci6n contiene garant!as individuales y 

garantlas sociales. Las primeras se encuentran contenidas en los 

primeros 28 articules y las segundas en los articulas 3•, 27• y 

123•. Es la primera Constituci6n en el mundo en declarar y prot~ 

ger lo que después se ha llamado Garantlas Sociales, esto es, el 
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derecho que tienen todos los hombres para llevar una existencia 

digna y el deber del Estado de asegurar que as! sea. Al hablar 

del tema que nos ocupa, es pertinente analizar los siguientes ar 

t!culos y, aún cuando los articulas 1• y 4• constitucional no h! 

blan de seguridad social, sl se adecúan al tema que nos ocupa, 

en virtud de la igualdad del hombre y Ja mujer en materia de se

guridad social. 

a) Articulo 1• constitucional 

Este articulado nos dice que: "En los Estados Unidos 

Mexicanos todo Individuo gozara de las garantlas que otorga esta 

Constitucl6n. las cuales no podran restringirse ni suspenderse. 

sino en los casos y en las condiciones que la misma establece." 

Es~e precepto constitucional se encuentra clasificado 

dentro de las llamadas garantlas de igualdad y, desde el punto de 

vista jur!dico, todos aquellos sujetos colocados en la misma si

tuación de identidad o semejanza, adquieren derechos y obligacio

nes. Esta garant!a nos dice que todo individuo, toda persona (v~ 

r6n y mujer), sin importar su edad, raza, sexo, condlci6n social, 

nacionalidad, etc., gozara de las garanttas que otorga la Consti

tuci6n. 

El ambito espacial donde tendran vigencia estos derechos 

es en el territorio nacional, Incluyendo islas, plataformas conti

nentales. mares, embajadas, buques y aviones nacionales, entre o-
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tres. Es importante hacer mencl6n que exlsÚn d~termlnados dere

chos polltlcos que s6lo estAn reservados a los ciudadanos mexica

nos y son el de votar y ser votado, el de ocupar cargo de el~cclón 

popular, etc. 

El precepto constitucional en comento, tam~lén nos'~!ce 

que esos derechos sólo podrAn suspenderse o restrlnglrs~.en. los 

casos y en las condiciones que la propia ley señala,co sea, ·de 

acuerdo a lo previsto por el articulo 29• de la propia Constitu

ción, en ningún otro caso mAs. 

b) Articulo 4• constitucional 

El texto original de este precepto constitucional, se 

referla a la libertad de trabajo pero fue reformado por decreto 

presidencial; publicado en el Diario Oficial de la Federación, 

el 31 de diciembre de 1974, pasando a formar parte del articulo 

quinto y el articulo cuarto constitucional, quedó como sigue: 

"El varOn y la mujer son iguales ante la Ley ••• • 

El sentido de la reforma es con el fin de elevar a ra~ 

go Constitucional la igualdad jurldica del varón y la mujer, en

tre otros, toda vez que desde el México prehispAnico hasta nues

tros dlas han existido desigualdades como son: la situación jurl 

dlca y social de la mujer era en forma desigual con respecto al 

hombre, pues se consideraba que la mujer tenla una Importancia 

secundaria, es decir, cuando una mujer casada tenia relaciones 
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sexuales con otro hombre que no fuera su esposo, se le conslder~ 

ba que habla cometido el delito de .adulterio. Sin embargo, la 

·1nfld~l ldad.cen e.1 hombre casado no· era considerado por la Ley. 

La vlda'pdl!tlcij ~!vil s~ ~nc~ntraba bajo el dominio del hombre 

pues tenla las mejores oportunld~des de ~cupar cargos pObllcos, 

militares o ·religiosos. 

En la Colonia, los lndlgenas fueron degradados como se

res humanos, especialmente las mujeres, quienes después de haber 

sido objeto de abusos sexuales, se les convert!a en esclavas o en 

sirvientas; las mujeres españolas, las hijas de los nobles o de 

los caciques ind!genas, pod!an estudiar en conventos o en sus do

micilios clases de lectura, matemáticas, mOslca, poes!a, etc., p~ 

ro siempre bajo la vigilancia de los padres. hermanos, esposos, 

o confesores, quienes seleccionaban los libros que pod!an leer. 

Las desigualdades existentes entre los diferentes gru

pos sociales, en especial la criolla, propició la guerra de Inde

pendencia en México y a pesar de que la mujer jugó un papel lmpo~ 

tante, como Doña Josefa Ortiz de Dom!nguez, Leona Vicario y otras, 

siempre estuvo en calidad de menor, bajo la tutela del padre, del 

hermano o del esposo. No podemos pasar por alto el esp!rltu lgu~ 

litario de la corriente liberal del Congreso Constituyente de 

1856-1857, correspondiéndole el mérito a Don Ignacio Ram!rez, el 

Nigromante, de haber conceptuado al Derecho Social como las nor

mas protectoras de los desvalidos, niños huérfanos, abandonados, 

jornaleros y a las mujeres; ante la incomprensión de los conserva 
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dores, pero dejando constancia de su preocupacl6n po~ mejorar la 

condicl6n de los econ6mlcamente'débiles.-y desprotegidos. 
"··.· -.-.- - -

Durante el porflrl~to, la sltuaci~n_d_~-lfaotil:eici~ fue 

de explotaci6n. Los salarlos eran muy bajos y'·los::hÓr~rÍcis exce-

dtan de mas de diez horas de trabajo·, f~c1U-y~ec·nd~c-:a ___ l.~~--:~nÍujE!res y 

los niños, y el endeudam1ento nunca terminaba cÍ.ebld~·' al' sistema 

de la famosa tienda de raya. 

Fue a través de la huelga de Cananea y Rlo Blanco, don

de los trabajadores exigieron dentro de otras prestaciones, un a~ 

mento salarial de diez centavos para los hombres y cinco para las 

mujeres, la reducci6n de la jornada de trabajo, etc. Dicha inco~ 

formidad fue reprimida por las armas, sin que se solucionaran los 

problemas sino que al contrario, más se agravaron; hasta llegar a 

la Revoluci6n Mexicana, donde la mujer de nueva cuenta jug6 un P.!! 

pe! importante. La colaboraci6n de la mujer fue decisiva y clara, 

el feminismo comenzó a manifestarse como corriente aglutinadora. 

En los años de 1916-1917, el Congreso Constituyente en

cargado de la redacción de la Constitucl6n, no reconoció los der~ 

ches politices de la mujer; pero en el ámbito laboral si acept6 

su Igualdad. En el mismo año Carranza expidió la Ley de Relacio

nes Familiares, con lo que iguala a la mujer con el hombre en el 

ámbito hogareño. 

Siendo Presidente de la República, el General Plutarco 
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Ellas Calles, en 1928 expidió el Código Civil para el Distrito 

Federal, en el que se estableció la !gualdad.jur!dlca del hombre 

y la mujer; adem&s se le otorgó la plena libertad de practicar 

sus'derechos civiles, lo que permitió a Ja mujer ejercer una pro

fesión, empleo, dedicarse al comercio, pudo manejar libremente 

sus bienes y disponer de ellos, adquirió la capacidad de ser te~ 

tigo de un testamento, albacea, etc. 

Posteriormente, con la expedición de la Ley del Seguro 

Social, se amparó la maternidad como un apoyo a la mujer trabaja

dora y la guarder!a para sus hijos. 

La primera reforma constitucional sobre igualdad jur!dl 

ca fue hecha al articulo 30', publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el 18 de enero de 1934, respecto a la transmisión 

de la nacionalidad, considerando que en un pals no todos los hab! 

tantes son nacionales y que no todos los nacionales son ciudadanos; 

aqu! se amplia la base para la adquisición de la nacionalidad, s~ 

gún ~l principio lus Sanguinis (por la sangre de los padres) y del 

Ius Sol! (por el lugar de nacimiento), as! como concretizar el crl 

terlo de naturalización. 

Después para eliminar la discriminación femenina, res -

pecto a la transmisión de la naclonaliad en lo referente a los hl 

jos de madres mexicanas nacidos en el extranjero; se reformó la 

fracción 11 del Inciso A del propio articulo 30•, publicado en 

el Diario Oficial de la Federación del 29 de diciembre de 1969, 
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donde se consideraba que eran mexicanos por nacimiento, los que 

nazcan en el extranjero de madre mexicana y padre desconocido. 

La desafortunada redacción del tercer supuesto en lo referente a 

"padre desconocido", resultaba ofensiva para la dignidad femeni

na. 

En este orden de ideas, el 31 de diciembre de 1974, se 

reforma por tercera vez dicho precepto constitucional, con el pr~ 

pasito de establecer extricta igualdad entre el varón y la mujer, 

para adquirir los beneficios de la naturalización mexicana. De 

este modo, la mujer mexicana adquiere el mismo derecho que tenla 

el varón a transmitir su nacionalidad por efectos de matrimonio y 

domicilio. 

En 1937, Don L~zaro C~rdenas presentó al Congreso la 

primera iniciativa para que se transformara el articulo 34• cons

titucional, para otorgarle el voto federal a la mujer; pero la a

preciación equivocada por los legisladores de que el sufragio fe

menino beneficiara a la corriente conservadora, frustró el inten

to. 

El 12 de febrero de 1974. se publicó en el Diario Ofi

cial de la Federación, la adición del articulo 115• constitucio -

na! para que en las elecciones municipales participaran las muje

res en igualdad de condiciones que los varones, con el derecho de 

votar y ser votadas. 
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Es hasta el 17 de octubre de 1953, •n que se publica en 

el Dlar_lo Oficial de la_ Federación, lá reform'a al a_rt!culo 34• 

constitucional por el que-se le_ reconoce a la mujir plena capaci

dad c!vlca, esto es, se le otorgó la c!u-dadan!a a la mujer mexic! 

na. Lo que significó que, a partir de ese hecho, la mujer entra 

de.lleno a participar activamente en la vida pol!tlca del pa!s, 

con el derecho de votar y de ser elegida en los procesos elector! 

les del pa!s. Con esta reforma se deroga la Gltlma parte del ar

ticulo 115• antes comentado. 

As!, de una manera paulatlva, la mujer se va Integrando 

en la vida pol!t!ca, social y económica del pa!s, y por ende, se 

le otorgan los mismos derechos y obligaciones de los que el varón 

ya venta gozando. Con la reforma del articulo 4• constitucional, 

-27 de diciembre de 1974-, se reforman los art!culos 5•, 30• y 

123• de la Constitución Mexicana; as! como algunas legislaciones 

secundarias, entre las que se encuentran: la Ley General de Pobl! 

ción; la Ley de Nacionalidad y Naturalización; la Ley Federal del 

Trabajo; la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Esta

do; el Código Civil para el Distrito Federal y el Código de Proc~ 

dlmientos Civiles para el Distrito Federal. 

El maestro Ignacio Burgoa critica la reforma a! articu

lo 4• constitucional respecto a la igualdad jur!d!ca del hombre y 

la mujer, y dice que ésta resultó innecesaria, pues desde el pun

to de vista civil, administrativo y cultural, la mujer tiene los 

mismos derechos que el hombre, que en materia penal y labora!, la 
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la mujer es protegida por.esta legislaciones, cuando es victima de 

los delitos llamados sexuales, asi~omo cuandci es trabajadora y se 

encuentra en estado&e gravidez, la ·ley protege al producto. Ade

m&s nos dice que nunca el var6n y 'la mujer ser&n Iguales por su 

cond!ci6n natural de cada una·de las personas, pues la igualdad 

absoluta entre ellas jam&s existir&; y que como gobernados ambos 

son titulares de las garantlas consagradas en la Constltucl6n. 

Al respecto consideramos que desde su origen, la Constl

tuc!6n le ha dado a la mujer de una manera paulatlva los mismos d~ 

rechos del que el var6n venia gozando, al grado de que con la ad

qu!s!c!6n de la c!udadania, la mujer entra de lleno a la vida ac

tiva del pais y adquiere las mismas oportunidades que el hombre, 

sin que esto vaya en detrimento del respeto, de la caballerosidad; 

pues la Ley no busca una igualdad biol6glca, por ello no debe con

fundirse la Igualdad juridlca del hombre y la mujer, con la igual

dad sexual; ya que la igualdad ante la Ley parte del respeto a la 

dignidad humana, es por ello y a pesar de la reforma al articulo 

4• constitucional y de.los otros articulas enunciados con antela

c!6n, se pretende dejar claro si existe o no una }gualdad jurldi

ca entre el hombre y la mujer mexicana en materia de seguridad so 

c la l. 

e) Articulo \23• constitucional 

Este precepto con.stltucional constituye la Ley fundame_!l 
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tal, la norma de normas de la Seguridad Social f· del Derecho del 

Trabajo; de él se derivan leyes reglamentarlas como son: la Ley 

del Instituto Mexicano del Seguro Social; la Ley dél Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de Jos Trabajadores del'. Estado; la 

Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas M! 

xicanas; ast como la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de 

los Trabajadores al Servicio del Estado. 

Inicialmente, no podemos hablar de Seguridad Social, sl 

no de Seguros Sociales, que en su concepción moderna se origina -

ron en Alemania con Blsmarck, al crear la Ley del Seguro Obligat~ 

rlo de Enfermedades, el 15 de junio de 1883; la Ley del Seguro de 

Accidentes del Trabajo de los Obreros· y Empleados de las Empresas 

Industriales, del 6 de julio de 1884; y con la Ley del Seguro Obll 

gatorio de Invalidez y Vejez, del 22 de junio de 1889. 

En México, la seguridad social nace con el Derecho del 

Trabajo y fue mediante una lucha constante por alcanzar la liber

tad y el respeto a la dignidad del hombre por el hombre y del ho~ 

bre por el Estado, en virtud de la desigualdad en que se encontr~ 

ba el trabajador en relación al potentado, quienes adquieren pod~ 

rto merced a su riqueza. Y el obrero y el campesino se vuelven 

mAs miserables; pues laboran jornadas inhumanas y extenuantes por 

un salario paupérrimo, sin derecho a exigir prestaciones econ6mi

cas en caso de enfermedad, invalidez, vejez o muerte. Posterior

mente también las mujeres y los niños entraron a engrosar las fi

las de la clase trabajadora, vendiendo mAs barata su energta de 
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trabajo que los hombres. 

En la Colonia, la base del trabajo es la esclavitud co

mo función económica. En esta época se expiden las primeras le -

yes de protección al trabajador, conocidas como leyes de Indias 

(1561-1769), en ella se limitaba la jornada de trabajo, se menci!!_ 

na al trabajo m!nlmo, se protege a las mujeres y ninos, se prohi

be las tiendas de rayas, etc., pero como su esp!rltu es humanita

rio y cristiano, tuvo poco éxito. 

Después de la Independencia de México y por muchos anos, 

no se legisla en materia de trabajo y al redactarse la Constltu -

clón de 1857, los grupos liberales hacen que surjan los articulas 

4' y S• e Impiden que se cree una legislación de trabajo como ca~ 

secuencia de la adopción de las Ideas provenientes de Francia por 

la Ley Le Chapelier, en la que menciona que las asociaciones con~ 

titulan un gran obstAculo a la libertad de trabajo. 

Al promulgarse el Código Civil, el contrato de trabajo 

se regula por sus disposiciones y las Leyes Penales sancionan los 

actos que alteran la paz pública,como la huelga. 

A principio de este siglo, en los Estados de México y 

Nuevo León, se expiden dos leyes para regular el trabajo, estas 

son: la Ley sobre Riesgos de 1904 de José Vicente Vil lada, en la 

que hace responsable al patrón por los accidentes de trabajo de 

los obreros en tanto no se pruebe lo contrario y la otra dos anos 
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mas tarde de Don Bernardo Reyes la Ley sobre accidentes de trabajo, siendo 

adoptada por casi todos Jos Estados de Ja RepCibl ica y estuvo en vigor hasta 

1931, fecha en que fue abrogada por la Ley Federal del Trabajo, esta ley esta

bleció Ja diferencia entre accidentes y enfermedades de trabajo, sus disposi -

cienes se aplicaron a Jos accidentes y sólo al trabajo industrial. No pode

mos pasar por al to Jos esfuerzos del partido Liberal que en 1906 pub! icó un 

manifiesto a la nación, este es el documento pre-revolucionarlo mas importante 

en favor aJ derecho del trabajo. 

En octubre de 1913, Don Agust!n Millan, mediante un decreto esta -

blece en el Estado de Veracruz un descanso dominical y en 1914 en el mismo Es

tado, candido Aguilar promulga la primera Ley del Trabajo, estableciendo jorn~ 

das m&ximas de diez horas y salario min!mo de un peso, declaró extintas todas 

las deudas de Jos trabajadores, se obliga a los patrones a indemnizar a sus o

breros por accidentes de trabajo, se asegura el derecho de asociación profe -

sional entre otras. 

En 1915, el Licenciado Rafael Zobaran y Capmany elabora un proyec

to de reformas al Código Civil sobre el contrato de trabajo. En el mismo año 

en el Estado de Yucatan, el General Al varado promulga una serie de leyes cono

cidas como las Cinco Hermanas, en éstas leyes se incluye la Ley del Trabajo 

que, de acuerdo con el pensamiento del maestro Mario de Ja Cueva, constituyó 

el intento mas serio y completo de reforma al derecho del trabajo y que sirvió 

de antecedente directo a Jos Constituyentes de 1917 para la elaboración del A!. 

t!culo 123• de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 

Al inaugurarse los trabajos de la XXII Legislatura, Don Venustiano 
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Carranza hizo entrega de un proyecto de reforma a la ConstltuclOn de 1857, pues 

al parecer no se pretendia elaborar una nueva ConstituclOn, sino fortalecer y 

hacer posible los postulados consagrados en esa carta; pero la influencia del 

grupo radical formado por CAndido Aguilar, Francisco J. MCijica, Her!berto Jara, 

entre otros, pugnaron por la elaborac!On de una nueva ConstituciOn, en la que 

hubiera garantias individuales como garantias sociales, la redacciOn del arti

culo 123•, se debe en gran parte al Licenciado José Natividad Macias y al Ing! 

niero Pastor Rouaix, este precepto se agrupo en un nuevo capitulo con el Titu

lo: Del Trabajo y de la Prevls!On Social. 

El articulo· 1230, fue producto de una explosiOn jurldica y social 

de los hombres del pueblo que ventan de una revoluciOn en la que conocieron la 

tragedia y el dolor, hombres que tuvieron que aplastar en la asamblea constlt_I! 

yente la resistencia de los Diputados conservadores e imponer sus ideas. Este 

articulo, junto con el 27', constituyen un orgullo para México, pues fue el 

primer pa!s en el mundo que incluyo en su ConstituciOn disposiciones de carAc

ter social, para reglamentar las relaciones obrero-patronales. 

Dado que la fracciOn XXIX del articulo 123' de la ConstltuciOn Po

l!tica Mexicana, publicada en el Diario Oficial de la FederaciOn el 5 de febr! 

ro de 1917, fue y es la base de sustentac!On de todo el régimen mexicano de la 

Seguridad Social, se considera de interés la transcripciOn en su forma origl -

na!: 

llrtfculo 123•.- El Congreso de la UnlOn y las Legislaturas de los 

Estados deberAn expedir leyes sobre el trabajo, fundadas en las n! 

cesldades de cada regiOn, sin contravenir las bases siguientes, las 

cuales reglrAn al trabajo de los obreros, jornaleros, empleados, d.2_ 



doméstico y artesanos y de una manera general todo contrato de tr.!!_ 

bajo: ••• 

• •• XXIX.- Se considera de utilidad social: el establecimiento de 

cajas de seguros populares de invalidez, de vida, de cesación in

voluntaria del trabajo, de accidentes y de otros con fines anAlo

gos; por lo cual, tanto el Gobierno Federal como el de cada Esta

do deberAn fomentar la organización de instituciones de esta !nd.Q. 

le, para infundir e Inculcar la previsión popular ••• 

50. 

Con la Inclusión de este precepto no se dió el paso decisivo para 

la creación de una institución a nivel nacional capaz de asegurar a la clase 

tra.bajadora, sino que con el la se les delegó facultades a cada uno de los Est.!!_ 

dos de la Federación para que ellos legislaran en materia de seguro social, de 

acuerdo a sus necesidades particulares, provocando con ello la creación de di

versas leyes con diversos alcances y contenidos. En tal virtud y por decreto 

presidencial, el 6 de enero de 1929, se reforma por primera vez esta fracción 

para dar paso a la creación del Seguro Social con carkter obligatorio, para 

quedar como sigue: 

Articulo 123•.- El Congreso de la Unión, sin contravenir a las ba

ses siguientes, deberA expedir Leyes sobre el trabajo, las cuales 

reglrAn entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos y art! 

sanos, y de una manera general sobre todo contrato de trabajo ••• 

• • • XXIX.- Se considera de uti 1 !dad pQbl lea la expedición de la Ley 

del seguro social y ella comprenderA seguros de invalidez, de vida, 

de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes 

y otros con fines anAlogo> .•• 
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D~ lo que podemos deducir que la Seguridad Social en México, na

c!6 con el articulo 123• constitucional, base fundamental del Derecho del Tra

bajo y con el transcurso del tiempo, la Seguridad Social se ha ido desligando 

de dicha disciplina, hasta convertirse en una rama aut6noma; y con esta refor

ma de 1929, por la que se faculta al Congreso de la Un!6n para que legisle en 

materia laboral y concretamente en lo que se refiere a la Seguridad Social, se 

deja sin efecto las Leyes que los Estados hablan decretado para regular esta 

materia. 

El articulo en comento ha sufrido innumerables reformas, dentro de 

las que podemos destacar las siguientes: la del 5 de diciembre de 1970, en que 

se ad!c!on6 el apartado "B" para los trabajadores al servicio del Estado; la 

del 10 de noviembre de 1972, en el que se reforma y adiciona la fracc!6n XI, 

Inciso F, del apartado "B"; y la reforma del 31 de diciembre de 1974, en que 

de nueva cuenta se adiciona la fracc!6n XXIX de! apartado "A" y la fracc!6n XI, 

Inciso e, del apartado "B". Por lo que a cont!nuacl6n transcribiremos la fras_ 

cl6n XXIX del apartado "A" y fracciones XI y XII! del apartado"B" del articulo 

123• constitucional, tal y como se encuentra hoy en dla: 

TITULO SEXTO 

DEL TRABAJO Y DE LA PREVISION SOCIAL 

Articulo 123•.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno y so

cialmente Gtil; al efecto se promoverAn la creaci6n de empleos y 

la organlzaci6n social para el trabajo, conforme a la ley. 

El congreso de la Uni6n, sin contravenir a las bases siguientes, 

deberA expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirAn: 

A.... Entre los obreros, jornaleros, empleados, domesticas, arte:-: 



sanos, y de una manera general, todo contrato de trabajo: ••• 

XXIX.- Es de utilidad pública Ja Ley del Seguro· Social, y ella com

prendera seguros de !nval idez, de vejez, de vida, de cesación invo

luntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servido de 

guarder!a y cualquier otro encaminado a Ja protección y bienestar 

de !os trabajadores, campesinos. no asalariados y otros sectores S2_ 

ciales y sus familiares; 

B.- Entre Jos Poderes de la Un!tin, el Gobierno del Distrito Federal 

y sus Trabajadores: ••• 

XI.- La seguridad social se organizara conforme a las siguientes 

bases mlnimas: 

a) Cubrira Jos accidentes y enfermedades profesionales; las enferm~ 

dades no profesionales y maternidad; y la jubilación, invalidez, v~ 

jez y muerte. 

b) En caso de accidente o enfermedad, se conservara el derecho al 

trabajo por el tiempo que determina la Ley. 

c) Las mujeres durante el embarazo no realizaran trabajos que exi

jan un esfuerzo considerable y signifiquen un pe! igro para su salud 

en re!acitin con la gestación; gozaran forzosamente de un mes de de~ 

canso antes de Ja fecha fijada aproximadamente para el parto y de 

otros dos meses del mismo, debiendo percibir su salario Integro y 

conservar su empleo y !os derechos que hubieren adquirido por la r~ 

!ación de trabajo. En el periodo de lactancia tendran dos descansos 

extraordinarios por dia, de media hora cada uno, para alimentar a 

sus hijos. Ademas, disfrutaran de asistencia médica y obstétrica. 

52. 
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de medicinas, de ayuda para la lactancia y del servicio de guardertas 

infantiles. 

d} Los familiares de los trabajadores tendran derecho a asistencia m! 

dica y medicinas, en los casos y en la proporción que determine la ley. 

e} Se estableceran centros para vacaciones y para recuperación, as! 

como tiendas económicas para beneficio de los trabajadores y sus fa

miliares. 

f) Se proporcionaran a los trabajadores habltaclones baratas, en arr~ 

damlento o venta, conforme a los programas previamente aprobados. Ade

mas, el Estado mediante las aportaciones que haga, establecera un fon

do nacional de la vivienda a fin de constituir depósito en favor de d.!_ 

ches trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permi

ta otorgar a éstos crédito barato y suficiente paro que adquieran en 

propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, o bien para construirlas, 

repararlas, mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos. 

Las aportaciones que se hagan a dicho fondo seran enteradas al orga -

nismo encargado de la seguridad social, regulando se en su ley y en 

las que corresponda, la forma y el procedimiento conforme a los cua

les se administrara el citado fondo y se otorgaran y adjudicaran los 

créditos res pe et i vos; 

Xlll. Los militares, marinos y miembros de los cuerpos de seguridad 

pQbllca, as! como el personal del servicio exterior, se reglran por 

sus propias leyes. El Estado proporcionara a los miembros en el actl_ 

vo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, las prestaciones a que se r~ 
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flere el inciso f) de la fraccl6n XI de este apartado, en términos slmllares 

y a través del organismo encargado de la seguridad social de los componentes 

de dichas Instituciones; ••• 

Para no adentrarnos mas en otra materia tan compleja como es el D~ 

recho del Trabajo, s6lo diremos que el articulo 123• vigente, comprende dos 

partes o apartados y son: 

1.- El apartado "A", que reglamenta las relaciones laborales entre 

los trabajadores y patrones y la seguridad social en favor de los trabajadores 

de la ciudad y del campo, asalariados y no asalariados. 

2.- El apartado "B", que reglamenta las relaciones laborales entre 

los Poderes de la Unl6n o el Gobierno del Distrito Federal y los servidores 

públlcos y la seguridad social en favor de los servidores públlcos, sean estos 

civlles o militares. 

11.2 LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

Tres fueron los Intentos mas directos que se hicieron para regla

mentar el articulo 123' constitucional: 

a) El primero fue el 6 de septiembre de 1929, fecha en que se pu

bllc6 la reforma constitucional a los articules 73• fraccl6n X y 123' en su 

parrafo Introductorio y desde esa fecha corresponde al Congreso de la Unl6n e~ 

pedir la Ley del Trabajo con lo cual quedaron derogadas las legislaciones de los 
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Estados en lo que se refiere al aspecto laboral, dividiéndose la aplicación de 

la ley entre autoridades federales y locales. 

b) El segundo en el mismo año, en el que de nueva cuenta se modi

fica el articulo 73• fracción X y el párrafo introductorio del articulo 123• 

constitucional, además se formuló un proyecto del Código Federal del Trabajo, 

conocido también con el nombre de proyecto Portes G! 1, en honor al entonces 

Presidente de la RepObl!ca. 

c) El Oltimo fue en 1931, fecha en que se convocó a una reunión 

por parte del Presidente Ortiz Rublo, para discutl~:· el planteamiento sobre la 

Ley Federal del Trabajo, la que estuvo a cargo de la Secretarla de Industria y 

Trabajo; siendo aprobada en agosto de 1931. 

Oel apartado "A" del articulo 123• constitucional, se desprende la 

Ley Federal del Trabajo, que es el conjunto de normas jurldlcas, encargadas de 

regular las relaciones obrero-patronales, pero cuya finalidad es proteger al 

trabajador por considerarlo como parte débil en las relaciones laborales, con 

el propósito de que se reivindiquen de las garant!as que legalmente le deben 

corresponder. 

En la primera Ley Federal del Trabajo de 1931; as! como en la ac -

tual, se estipulan todos los derechos y obligaciones, tanto de los patrones CE_ 

mo de los trabajadores. 

El derecho del ·trabajo como la seguridad social, tienen puntos en 

común y se identifican entre st, pues garantizan al hombre una vida digna y d! 
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corosa; y aunque el Derecho del Trabajo es el estatuto proteccionista y reivl!J. 

dlcador del trabajador, no por fuerza expansiva, sino por mandato constitucio

nal que comprende a los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos, 

etc. en si a todo aquel que presta un servicio personal a otro mediante una 

remuneración, la Seguridad Social abarca a todos los hombres, sin importar su 

edad, posición social, credo, etc., entre otros. 

La Ley en comento regula el salario general y profesional; protege 

flsica y mentalmente al individuo, estableciendo limites a la jornada diaria 

de trabajo. Contempla los dlas de descanso semanales y los no laborables que 

beneficien al trabajador en la convivencia familiar; regula las vacaciones a 

que todo trabajador tiene derecho. 

Quedó establecido en la Ley, la prima de antigüedad, que consiste 

en el pago de 12 dlas de salario por año y que debe cubrirse cuando el trabaj.'!. 

dor se separa de su empleo en forma voluntaria, siempre y cuando haya cumpl Ido 

15 años de servicio o bien cuando es separado por el patrono justificada o in-

justificadamente; o en el caso de muerte se indemnizara a sus famillares bene

ficiarios. 

La mujer goza actualmente de.!_os mismos derechos que el hombre, p~ 

ro se le otorgan algunas consideraciones especiales como son: cuando se encue!l 

tra embarazada y se ponga en peligro la salud de ésta o la del producto, ya 

sea durante el estado de gestación o de lactancia, no sufrira perjuicio en su 

salario, prestaciones y derechos. No se podra utilizar su trabajo: en labores 

insalubres o peligrosas, en trabajo nocturno industrial, en establecimientos 

comerciales, después de las diez de la noche. Disfrutara de seis semanas an-
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tes y seis posteriores al parto, este plazo puede ampliarse en-caso de estar 

Imposibilitada para el trabajo a consecuencia del parto. La lricápacidad mé

dica se cubrlrA !ntegramente de acuerdo al salarlo devengado; tendr~ derecho 

a disfrutar de dos reposos de media hora cada uno para amamantar -a Sli" hijo en 

horas de trabajo. 

Asimismo, tendr~ asistencia médica y obstétrica, de medicina, de 

ayuda para lactancia y del servicio de guarder!a Infantil. 

Para concluir diremos que el Derecho del Trabajo comprende los 

riesgos profesionales, que viene a reglamentar el peligro que representa para 

el trabajador laborar en determinadas condiciones, incluyendo en tales riesgos 

la compensación, la inutilidad en que puede quedar un trabajador que llegue a 

sufrir un accidente. 

1!.3 LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. Reglamentaria 
del apartado •s• del articulo 123• Constitucional. 

La Constitución Polltica de 1917 no regulaba las relaciones de tr~ 

bajo entre el Estado y sus trabajadores, es m~s. el articulo 123• preve!a que 

el Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados, podian legislar en 

materia de trabajo. 

En 1920 se intentó crear una ley del Servicio Civl 1 del Poder Le

gislativo, la que no culminó; en 1934 se estableció el servicio civil por tie_'!!

po determinado para los servidores pCibl leos, según acuerdo presidencial del 
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12 de abril del mismo año. Después, en 1937,. un proyecto mAs sobre una ley de 

servicio civil y el proyecto de acuerdo a las Secretarlas de Estado y demAs d~ 

pendencias del Poder Federal sobre el estatuto jur!dico de los trabajadores al 

servicio del Estado, proyectos que culminaron con el estatuto de 1938 y la ex

P·~dlcl6n del estatuto de los trabajadores al servicio del Estado en 1941. 

Es hasta 1960 la fecha en que se eleva a nivel constitucional los 

derechos de dichos trabajadores, al adicionarse el articulo 123• con un nuevo 

apartado, el "B". A partir de esta fecha se establece a nivel constitucional 

la regulaci6n de las relaciones laborales y de seguridad social entre los po

deres de la Unl6n y sus trabajadores; asimismo, en 1963 se expidl6 la Ley Fe

deral de los Trabajadores al Servicio del Estado, como Ley reglamentarla del 

apartado "B" del articulo 123• de la Constltuci6n Polltlca de los Estados Un..\_ 

dos Mexicanos. 

La Ley en comento, como la de Seguridad y Servicios Sociales para 

los trabajadores del Estado, regulan las relaciones de los servidores públicos 

(civiles). y le garantizan una vida digna y decorosa. Dicha ley protege a la 

mujer cuando se encuentra embarazada y a su producto; le otorga un mes de de~ 

canso antes de la fecha aproximada que se fije para el parto y de otros dos 

depués del mismo; durante la lactancia tendrA dos descansos de media hora ca

da una para amamantar a su hijo. 

Sin embargo, esta Ley no protege las relaciones laborales de los 

militares, fuerza aérea y marina. pues ellos se rigen por sus propias leyes .. 

Asimismo, nos dice que lo no previsto por ella, se aplicarA supletoriamente la 

Ley Federal de Trabajo, que las Dependencias deberAn cubrir las aportaciones 
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que fije la Ley del l.S.S.S.T.E., para que los trabajadores reciban los bene

ficios de la seguridad social como son: atenci6n mMica, quirúrgica, farmace~ 

tlca y hospitalaria; Indemnizaciones por accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales; jubl!aci6n y pensi6n por Invalidez, vejez o muerte; entre otros. 

11.4 LEY DEL lKSTITITTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

La Ley del Seguro Social tiene su génesis en la fracción XXIX, a

partado "A" del articulo 123' de la Constitución Pol!tlca de los Estados Uni

dos Mexicanos que establece que se considera de utilidad pública la expedici6n 

de la Ley del Seguro Social; que comprender~ el seguro de invalidez, de vejez, 

de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, 

de servicios de guarder!a y cualquier otro encaminado a la protección y bie -

nestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores socl~ 

les y sus famlllares. 

En debido cumpllmiento a nuestra Carta Magna, el Congreso de la 

Unión promulg6 la primera Ley del Seguro Social, el 31 de diciembre de 1942, 

publicada en el Diario Oflclal de la Federación , el 19 de enero de 1943. 

La Ley anterior fUe abrogada por la actual, que por dlsposiclón 

de su articulo primero transitorio, entró en vigor el 1• de abril de 1973. 

El Jnstl tuto Mexicano del Seguro Social es un organismo públ leo 

descentralizado del gobierno federal, con personalidad jur!dica y patrimonio 

propios, que tiene adem~s. la caracterlstica de ser un organismo fiscal aut6-
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nomo. 

Las atribuciones del !.M.S.S., se obtienen en su articulo 240•, 

encontrándose entre las principales las siguientes: la administración de las 

diversas ramas del seguro, as! como prestar los servicios de beneficio colec

tivo que señala la Ley; invertir sus fondos de acuerdo con las disposiciones 

de esta Ley; adquirir bienes muebles e inmuebles, para los fines que le son 

propios; realizar toda clase de actos jur!dicos necesarios para cumplir con 

sus finalidades; establecer cl!nicas, hospitales, guarder!as infantiles, far

macias, centros de convalescencia y vacacionales, velatorios, asr como centros 

de capacitación, deportivos, de seguridad social para el bienestar familiar y 

demás establecimientos para el cumpl !miento de los fines que le son propios, 

sin sujetarse a las condiciones, salvo las sanitarias, que fije las Leyes y 

reglamentos respectivos para empresas privadas, con actividades similares, e_!! 

tre otras. 

El articulo 243 por su parte, establece que el !.M.S.S., sus de

pendencias y servicios, gozarán de exención de impuestos; y éste y las demás 

entidades que formen parte o que dependan de él, estarán sujetos únicamente al 

apego de los derechos de carácter municipal que causen sus inmuebles en razón 

de pavimentos, atarjeas, limpia, agua potable, etc., 

La organización administrativa del Instituto se integrará: 

Por la Asamblea General, que es la autoridad suprema del Institu

to, está integrada por 30 miembros, designados diez por el Ejecutivo Federal, 

diez por las organizaciones patronales y diez por !as organizaciones de los 
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trabajadores; dichos miembros durarAn en su cargo seis años, pudiendo ser re~ 

lectos. 

El Consejo Técnico, que es el representante legal y el administr! 

dor del Instituto. Esta integrado por doce miembros, cuatro designados por los 

representantes patronales; cuatro por los representantes de los trabajadores 

y cuatro por los representantes del Estado, con sus respectivos suplentes. 

También durar~n en su cargo seis años, pudiendo ser reelectos. 

La Comisión de Vigilancia, que serA designada por la asamblea ge

neral, estar~ compuesta por seis miembros, siendo designados dos por el Esta

do, dos por los representantes de los trabajadores y dos por los representan

tes de los patrones; también con sus suplentes; permaneciendo en su cargo seis 

años y pudiendo ser reelectos. 

El Director General, que serA nombrado por el Presidente de la R~ 

pGblica, debiendo ser mexicano por nacimiento. 

La Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social esta Integrado por 

284 articules, comprendidos éstos en 7 titulas, mas 18 transitorios. 

II.5 LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADO
RES DEL ESTADO. 

La Ley de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del 

Estado, es ley reglamentaria de la fracción XI del apartado "B" del articulo 
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123• de la Constitución Pol!tica. 

El articulo 4• de la Ley del l.S.S.S.T.E. establece que la admi

nistración de los seguros, prestaciones y servicios a que se refiere el arti

culo 3• como son: medicina preventiva, seguros de enfermedad y maternidad, 

servicio de rehabilitación flsica y mental, seguro de riesgo de trabajo, entre 

otros, estar~ a cargo de un organismo público descentralizado del Gobierno F§. 

deral, con personalidad jurldica y patrimonio propio, el Instituto de Seguri

dad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y con domicilio en 

la Ciudad de México, teniendo como función: 

-Cumplir con los programas aprobados para otorgar las prestacio -

nes y servicios a su cargo. 

-Otorgar jubilaciones pensiones. 

-Determinar, vigilar y cobrar el importe de las cuotas y aportacl2. 

nes, as! como los dem~s recursos del Instituto. 

-Invertir los fondos y reservas de acuerdo con las disposiciones 

de la ley de la materia. 

-Adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios para la reall 

zación de sus fines. 

-Establecer la estructura y funcionamiento de sus unidades admini~ 

trativas. 

-Administrar las prestaciones y servicios sociales. Difundir con2_ 

cimientos y prkticas de previsión social. 

-Expedir los reglamentos para la debida prestación de sus servi -

eles y de organización interna. 

-Realizar toda ciase de actos jurldicos y celebrar los contratos 

que requiera el servicio y las dem~s funciones que le confiera la Ley y sus 
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Los Organos de Gobierno del Instituto son los siguientes: 

-La Junta Directiva que estarA integrada por once miembros. 

-El Director General. 
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-La Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda, que estarA inte-

grada por 11ueve miembros. 

-La Comisión de Vigilancia, compuesta por siete miembros. 

La Ley del I.S.S.S.T .E. entr6 en vigor el d!a 1• de enero de 1984 

y abrogó a la del 28 d• di<:iembre de 1959, siendo en cuanto a sus funciones, 

en esencia similar a la Ley del Seguro Social. 

U.6 LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS 
IEXICAHAS. 

Esta Ley es reglamentaria de ia fracción XIII, apartado "B" del ª!. 

t!culo 123• de la Constitución Pol!tlca de los Estados Unidos Mexicanos, sie_!! 

do creada como un Organismo PGbl ico descentralizado del Gobierno Federal, con 

personalidad jurldica y coo patrimonio propio, con domicilio en la ciudad de 

México, denominado Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Me

xicanas, teniendo co•no funciones principales otorgar las prestaciones y admi-

n\strar los servicios a su cargo, como son: 

-Administrar su patrimonio. Administrar los fondos que reciba con 

un fin especifico. Administrar los recursos del fondo de vivienda para los 

miembros del ejército en activo, fuerza aérea y armada. 
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-Adquirir los bienes muebles e inmuebles nei:esar:los para· sus fines; 

Invertir sus fondos de acuerdo a la Ley. 

-Realizar los actos jurldicos y 

ra. entre otros .. 

Los órganos 

el Director General. 

La Ley del l.S.S.F.A.M. fue publicada en el Diario Oficial de la 

Federación, el 29 de junio de 1976, entrando en vigor 30 d!as después de su 

publicación. Esta Ley abroga a la Ley de Retiros y Pensiones Mll itares del 

30 de diciembre de 1955; el decreto que creó la Dirección de Pensiones Milit~ 

res del 26 de diciembre de 1955; la Ley de Seguridad Social para las Fuerzas 

Armadas del 30 de diciembre de 1961; y se derogan todas las disposiciones que 

se opongan a 1 a presente Ley. 



CAPITULO ll I 

PRESTACIONES QUE OTORGAN LAS INSTITUCIONES 
DE SEGURIOAD SOCIAL MEXICANA 
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Para tener una idea de las prestaciones a que tienen derecho el 

trabajador y el pensionado; as! como sus beneficiarios, a continuaci6n enun

ciaremos algunas sin entrar de lleno al monto o tablas de clasificaciones de 

acuerdo a sus ingresos o aportaciones de cada trabajador. 

111.1 PRESTACIONES ECOH ... ICAS: 

La Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, nos dice que las 

prestaciones econ6micas a que tienen derecho las personas enunciadas son: 

a) Si el asegurado sufre un riesgo de trabajo y Jo incapacita para 

trabajar, recibira mientras dure la inhabllitaci6n, el ciento por ciento de su 

salario, que se cubre hasta que no se declare la incapacidad parcial o total, 

aOn en periodos de nuevas incapacidades. 

b) Si el riesgo de trabajo causare la muerte del asegurado el 

I.M.5.5., otorgara el pago de una cantidad igual a dos meses de salario mlnimo 

general vigente que rija en el Distrito Federal, a la persona preferentemente 

familiar del asegurado que presente copia del acta de defunci6n y la cuenta 

original de Jos gastos del fUneral. El beneficio procede en caso de falleci

miento del asegurado o pensionado por enfermedad no profesional y/o materni -

dad, siempre que tenga reconocido cuando menos doce cotizaciones semanales en 
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los nueve meses anteriores a la defuncl6n. 

e) SI a consecuencia de una Incapacidad no profesional, el asegu

rado se incapacita, tendra derecho a un subsidio econ6mico a 'partir del cuarto 

d!a del inicio de la Incapacidad y hasta el término de cincuenta y dos semanas, 

pero al concluir dicho periodo, el asegurado continuare incapacitado, previo 

dictamen del !.M.S.S., se podra prorrogar el pago del subsidio por veintiseis 

semanas ma.s. 

d) De igual manera la asegurada tendra derecho durante el embara

zo y el puerperio, a un subsidio en dinero igual al ciento por ciento de su 

salario, el que reciblra durante cuarenta y dos d!as anterio~es. al parto y 

cuarenta y dos posteriores al mismo. 

e) El asegurado que contraiga nupcias, tendra derecho a recibir 

una ayuda para gastos de matrimonio y por una sola vez, cuando tenga acredlt2_ 

do un m!nimo de ciento cincuenta semanas de cotizaci6n en el ramo de invalidez, 

vejez, cesantfa en edad avanzada y muerte; y que la c6nyuge no haya sido re -

gistrada con anterioridad como esposa. También tendra derecho a esta presta

cl6n el asegurado que haya dejado de pertenecer al seguro obllgatorlo, si co~ 

trae nupcias dentro de los noventa dlas Mbiles a partir del d!a de la baja. 

La Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los tr2_ 

bajadores del Estado, nos dice que las prestaciones econ6micas que otorga son: 

a) Préstamos a corto plazo que se otorgan a los trabajadores de 

base, siempre y cuando hayan cubierto al l.S.S.S.T.E. las aportaciones por mas 
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de un año. En las mismas condiciones enunciadas, los trabajadores de confia~ 

za y temporales podrán obtener este préstamo. 

b) Préstamos a mediano plazo que se podrá otorgar a los trabajad~ 

res y pensionistas que lo soliciten, cuando hayan cubierto al !.S.S.S. T.E. 

las aportaciones por más de un año. 

c) Cuando un trabajador haya aportado al ! .S.S.S. T .E. dep6s 1 tos 

constituidos a su favor por más de diez y ocho meses, será sujeto de crédito 

hipotecarlo, por una sola vez para la adquisici6n de un terreno o vivienda; la 

construcc!6n, reparacl6n, ampl iacl6n o mejoramiento de sus habitaciones; o el 

pago de pasivos cantra!dos por los conceptos enunciados. También los pensl~ 

nlstas podrán ser sujetos de este derecho. 

Los créditos que se otorguen a los trabajadores estarán cubiertos 

por un seguro para los casos de incapacidad total permanente o de muerte, que 

libere al trabajador o a sus beneficiarios de las obligaciones derivadas del 

mismo. El costo del seguro quedará a cargo del I.S.S.S.T.E. 

Además de las prestaciones econ6micas enunciadas, también consid.". 

ramos a las siguientes: 

d) Cuando la enfermedad incapacite al trabajador, éste tendrá de

recho a licencia can goce de sueldo o con medio sueldo, conforme al articulo 

111 de la Ley Federal de los trabajadores al Servicio del Estado. Si al vencer 

la licencia con medio sueldo continúa la incapacidad, se concederá al trabaja

dor licencia sin goce de sueldo, mientras dure la incapacidad, hasta por cin-



68. 

cuenta y dos semanas contadas desde el inicio de ésta. Durante la licencia 

sin goce de sueldo, ·el !.S.S.S.T.E. cubrira al asegurado un subsidio en dine

ro equivalente al 50% del sueldo b6sico que perclbta el trabajador al ocurrir 

la Incapacidad. 

e) Cuando fallezca un pensionista el !.S.S.S.T.E. entregara a sus 

deudos o a la persona que se hubiese hecho cargo de la inhumación, el importe 

de ciento veinte d!as de pensión por concepto de gastos funerarios, presentan 

do el certificado de defunción y constancia de gastos de sepelio. 

Por su parte la Ley del Jnsti tute de Seguridad Social para las 

Fuerzas Armadas Mexicanas nos dice: 

a) Que al fallecimiento de un militar, sus deudos tendr6n derecho 

a que se les cubra, por concepto de pago. de defunción, el equivalente a CU!!_ 

tro meses de haberes o de haberes de retiro, m6s cuatro meses de gastos de r~ 

presentación y asignaciones que estuviere recibiendo en la-fecha del deceso, 

para atender los gastos del sepelio. Si fuere veterano de la revolución, sus 

deudos recibir6n el importe de dos meses m6s de esos haberes o haberes de re

tiro. 

b) Los generales, jefes y oficiales, tendrlm derecho a que se les 

otorgue el equivalente a quince d!as de haberes o haberes de retiro, m&s gas

tos de representación y asignaciones que estuviere recibiendo, como ayuda pa

ra gastos de sepelio en caso de defunción del cónyuge, del padre, de la ma -

dre o de algún hijo. El personal de tropa, en los mismos casos, tendr& dere-
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cho a que se Je otorgue el equivalente a treinta d1as de haberes o haberes de 

retiro para igual fin, sumadas a las asignaciones que estuviere recibiendo. 

e) El l.S.S.F.A.M. otorgara crédito barato y suficiente a los mi

litares en activo del Ejército, Fuerza Aérea y Annada, a fin de que puedan a~ 

qulrlr en propiedad, construir, reparar, ampliar o mejorar habitaciones opa

gar pasivos contra1dos por los conceptos enunciados. 

Ill.2 EL SEGURO OBLIGATORIO Y EL SEGURO VOLUNTARIO 

En su origen el seguro social fue de caracter obligatorio; sin e!!! 

bargo, la necesidad de extender sus beneficios a una poblaci6n cada vez mas 

creciente, llevo al establecimiento de una nueva forma de aseguramient~, creá.!!. 

dese as! el régimen voluntario. 

El seguro obligatorio es aquel que no se encuentra sujeto a Ja vg_ 

!untad de Jos particulares la posibilidad de Inscribirse en el seguro social, 

como acontece en los casos previstos por los articulas 12 y 13 de la Ley del 

Seguro Social, aunque en este Gltimo caso aan no se emite el decreto en el 

cual se establezcan las bases y modalidades para la inscripciOn obligatoria 

de las diversas personas en él mencionadas. 

El seguro voluntario obedece a dos razones esenciales, la primera 

es la posibilidad del !.M.S.S., de obtener ingresos adicionales mediante apo!'.. 

taciones diferentes a las provenientes del régimen obligatorio y la segunda 

pos!bil idad es la incorporaci6n y obtenci6n de los beneficios del seguro. social 
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a las personas que no se encuentran dentro de los supuestos que establecen 

las normas para ser sujetos del régimen obligatorio. La caracterlstica del 

seguro voluntario consiste en que una vez que se ingresa al mismo, las perso

nas ya no pueden retirarse de él en forma voluntaria, sino hasta que se pre -

senten los supuestos previstos por la Ley, ejemplo: cuando un patr6n persona 

flsica decide voluntariamente asegurarse, ya no podra retirarse hasta en tan

to no varie su caracter!stica de patr6n que motiv6 su incorporaci6n voluntaria 

al régimen obligatorio del seguro social, de acuerdo a lo establecido por el 

articulo 199 de la Ley del Seguro Social. 

Aparte de estos dos seguros ya enunciados, existen el seguro fa

cultativo que aparece posteriormente; cuando se plantean diversas variantes 

para la incorporaci6n de personas no obligadas a inscribirse en el régimen 

obligatorio; y finalmente, el creciente desarrollo de nuestro pa!s y la com -

plej !dad de los contratos colectivos, llev6 al establee imientb de los seguros 

adicionales dentro de los cuales se pueden pactar prestaciones superiores o 

requisitos menores para tener derecho a los beneficios de la seguridad social 

de un grupo de trabajadores, por lo que: 

El seguro facultativo en su origen, deviene de las mismas situa

ciones que el seguro voluntario. Sin embargo, su diferencia consiste en que 

la persona que obtenga éste, al igual que ingres6 voluntariamente, puede ret.i_ 

rarse en el momento que lo desee, con la simple manifestaci6n por escrito de 

que esa es su voluntad o por dejar de entregar las cuotas correspondientes. 

Por lo que respecta al seguro adicional, tiende a facilitar los 

convenios o claúsulas pactadas en contratos colectivos de trabajo, mediante 
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los cuales se confieren a los trabajadores prestaciones superiores.o con menos 

requlsltos,a las que otorga la Ley del Seguro Social; el cual a través de est.!!_ 

dios actuariales puede determinar el costo del seguro adicional y señalar el 

monto de las cuotas que Ja empresa contrate y que debe cubrir para dar cunipll 

miento a Jo estipulado en su contrato colectivo de trabajo. 

La Ley del 1 .s.s.s. T .E., nos dice en su articulo primero que son 

sujetos al régimen obligatorio: 

a) Los trabajadores al servicio civil de las dependencias o entld.!!_ 

des admlnlstratlvas de la Administración Pública Federal, que por ley o por 

acuerdo del Ejecutivo Federal se incorporen a su régimen, as! como a los pen

sionistas y a los famlllares derechohabientes de uno y otros: 

b) Los trabajadores, los pensionistas y sus familiares de los Es

tados y Municipios en los mismos términos. 

e) A los Diputados y Senadores que durante su mandato constl tuci.2_ 

nal se incorporen individual y voluntariamente al régimen de esta Ley. 

Por lo que respecta a la continuación voluntaria en el régimen 

obligatorio del seguro de enfermedad, maternidad y medicina preventiva, esta 

circunstancia opera cuando la persona deja de prestar sus servicios como ser

vidor público, sin haber generado derecho a pensión y que desea continuar vo

luntariamente en el seguro, siempre y cuando haya cotizado para el J .s.s.s. T.E. 

cuando menos cinco años; podr~ solicitar la continuación voluntaria en el ré

gimen obl lgatorio, cubriendo lntegramente las cuotas y las aportaciones que 



72. 

le correspondan. La contlnuac!On voluntaria puede terminarse por declaraclOn 

expresa del interesado, dejar de pagar oportunamente las cuotas y aportacio

nes O bien por Ingresar nuevamente al régimen obligatorio. 

La Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 

Mexicanas contempla solamente el régimen obligatorio, siendo sujeto de este 

derecho los militares en s!tuac!On de activo o de retiro del Ejército, Fuerza 

Aérea y Marina, as! como sus familiares benef!c!ar!os que dependan econOm!ca

mente de éstos. 

111.3 LAS INDElllIZACIONES 

Las !ndemnlzaclones que otorga el I .M.S.S. son: 

a) El asegurado que a consecuencia de un riesgo de trabajo, le 

sea declarada una Incapacidad permanente parcial y ésta fUese hasta el quin

ce por ciento, se pagar& al asegurado en sustltuc!On de la pens!On, una lnde!!!. 

n!zaclOn global equivalente a cinco anualld~.des que le hubiese correspondido. 

b) Si el riesgo de trabajo trae como consecuencia la muerte del 

asegurado, el !.M.S.S. otorgar& a los huérfanos una pens!On de orfandad, que 

al término de ésta, dar& al huérfano un pago adicional de tres anualidades 

de la pens!On que disfrutaba. También cuando el trabajador o pensionado fa

llezca como consecuencia de una enfermedad no profesional y/o mat~rnldad, en 

los mismos términos se Indemnizar& al huérfano. 
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c) A la muerte de un trabajador, la esposa o concubina recibir& 

una pensi6n de viudez, que se le otorgar& mientras no contraiga matrimonio o 

entre en concubinato; pero en caso de contraer nupcias, ésta recibir& una s.!!_ 

ma global equivalente a tres anualidades de la pensl6n otorgada. De este ml~ 

mo beneficio gozar& la viuda o concubina pensionada. 

d) Cuando el pensionado traslade su domicilio al extranjero y 

compruebe que su permanencia ser& definitiva, a su solicitud el !.M.S.S. le 

entregar& el importe de dos anualidades de su pensi6n, extinguiéndose por es

te pago todos los derechos del seguro. 

Por su parte la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Soci~ 

les de los trabajadores del Estado nos dice que en caso de un riesgo de trab~ 

jo, el trabajador que sea declarado con incapacidad parcial permanente y que 

el monto de la pensi6n anual resultare inferior al cinco por ciento del sala

rio mtnlmo general promedio en la RepQbllca Mexicana elevada al año, se paga

r& a éste, en sustitucl6n de la misma, una lndemnlzacl6n equivalente a cinco 

anualidades de la pensl6n que le hubiere correspondido. 

También nos dice que si fallece un pensionado por incapacidad pe.r_ 

manente, total o parcial y ésta es por causa ajena a las que dieron origen a 

la incapacidad, se entregar& a los familiares derechohablentes el importe de 

seis mese.s de la pensi6n asignada al pensionista, sin perjuicio del derecho a 

disfrutar la pensi6n que 1m su caso le otorga la Ley. 

Otra de las causas para que el 1.S.S.S.T.E. indemnice a una per

sona, es al contraer nupcias la viuda, el viudo, la concubina o el concublrÍ~ 
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rio, recibir6n como Onica.y Oltlma prestación el Importe de seis meses de la 

pensión que venlan disfrutando. 

En ese orden de ideas, el trabajador que sin derecho a pensión por 

jubilación, de retiro por edad y tiempo de servicios, cesant!a en edad avan

zada o invalidez, se separe definitivamente del servicio, se le otorgar6 en 

sus respectivos casos una Indemnización global equivalente a: si tuviere de 

uno a cuatro años de servicio, el monto total de las cuotas con que hubiese 

contribuido; si fuese de cinco a nueve ai'los de servicio, el monto total de 

las cuotas con que hubiese contribuido, m6s cuarenta y cinco dias de su Olti 

mo sueldo basico; si hubiera permanecido en el servicio de diez a catorce 

ai'los, el monto total de las cuotas con que hubiese contribuido, mas noventa 

dlas de su Oltimo sueldo Mslco; y si el trabajador falleciere sin tener de

recho a las pensiones antes enunciadas, el !.S.S.S. T.E. entregara a sus ben~ 

flciarlos derecho-habientes el importe de la indemnización global y de acuer_ 

do a los ai'los de servicio. 

A su vez la Ley del lnsti tuto de Seguridad Social para las Fuerzas 

Armadas Mexicanas nos dice que tienen derecho a compensación (indemnización) 

los militares que tengan cinco ai'los o mas de servicio, sin llegar a veinte 

siempre y cuando hayan llegado a la edad limite que fija el articulo 23 de 

esta Ley; haberse inutilizado en actos fuera de servicio; estar Imposibili

tado para el desempei'lo de las obligaciones militares, por enfermedad que du

re mas de seis meses, pudiendo el Secretario de la Defensa Nacional o en su 

caso, el de Marina, prorrogar éste por tres meses mas, previo dictamen de dos 

médicos militares en activo, en el que se establezca la posibilidad de recu

peración en ese tiempo; o haber causado baja en el activo y alta en la reser_ 



va, los soldados y cabos, que no hayan sido reenganchados. 

La compensaci6n ser~ como sigue: 

AROS OE SERVICIO 

5 
6 
7 
6 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

MESES OE HABER 

6 
7 
8 

10 
12. 
14 
16 
16 
20 
2.2 
2.4 
26 
28 
30 
32 
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También nos dice que los militares que sean puestos en sltuaci6n 

de retiro con m~s de treinta años de servicio efectivo sin abonos y tengan, 

adem~s. derecho a los abonos globales, recibir~n. Independientemente del ha

ber de retiro que le.corresponda, una compensaci6n calculada conforme a los 

haberes del grado que ostenten en el activo. Este beneficio s6lo se otorgar~ 

a los militares que con anterioridad al treinta de diciembre de 1955, hayan 

tenido debidamente acreditada ante la Secretarla de la Defensa Nacional o de 

Marina en su caso, la fecha en que se incorporaron a la revoluci6n y siempre 

que no hubieren militado en las filas del régimen de la usurpaci6n en 1913 y 

1914. 

lll.4 SEGURO DE ENFERMEDAD HO PROFESIONAL Y Hl\TERHIDAD 

La Ley del Seguro Social dice que este seguro procede cuando ia 

enfermedad no deriva de un riesgo de trabajo; también se le llama enfermedad 
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general y protege a: el asegurado, al pensionado por Incapacidad permanente, 

invalidez, vejez, cesant!a en edad avanzada, por viudez, por orfandad o asee~ 

dencia; también quedan amparados la esposa o concubina del asegurado y del 

pensionado, o bien el esposo de la asegurada y de la pensionada, o a falta de 

éste, el concublno; los hijos menores de dieciseis años del asegurado y del 

pensionado, o hasta los veinticinco años de edad si se encuentran estudiando 

en planteles del sistema educativo nacional, o bien, que no puedan mantenerse 

por su propio trabajo debido a una enfermedad cr6nlca, defecto f!slco o psi

quico, hasta en tanto no desaparezca la Incapacidad que padecen: el padre y 

la madre del asegurado y del pensionado que vivan en el hogar de éstos. Para 

que el derechohabiente de los pensionados o asegurados gocen de este beneficio, 

es necesario que dependan econ6micamente de éstos. 

Las personas enunciadas con antelaci6n tendrAn derecho a la asis

tencia médica, quirúrgica, farmaceQtlca, hospitalaria que sean necesarias, de~ 

de el comienzo de la enfermedad, hasta cincuenta y dos semanas para el mismo 

padecimiento, que podrA prorrogarse por cincuenta y dos semanas mAs, previo 

dictamen médico. 

Aparte de lo anterior, el asegurado tendrA derecho a un subsidio 

o prestación económica, mismo que se le pagarA a partir del cuarto dia del in.!_ 

cio de la incapacidad, mientras ésta subsista y hasta el término de cincuenta 

y dos s"emanas, pudiendo prorrogarse el subsidio hasta el término de veintiseis 

semanas mAs; para tener derecho a este subsidio, es necesario que el asegurado 

haya cubierto cuatro cotizaciones semanales inmediatamente anteriores a la en

fermedad, que siga con las indicaciones de los médicos del !.M.S.S. y que no 
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interrumpa el tratamiento. Dicha prestación ecoriOmica se otorgarA en un 60'.t 

del salario base de cotización y se pagarA semanalmente. 

Por lo que respecta al seguro de maternidad, el !.M.S.S. otorgarA 

a la asegurada durante el embarazo. el alumbramiento y el puerperio, las si

guientes prestaciones: asistencia obst~trica; ayuda en especie por seis meses 

para lactancia y una canastilla al nacer el hijo. Tienen derecho a disfrutar 

de estas prestaciones ia esposa del asegurado y del pensionado 6, a falta de 

ésta, la concubina; pero si tiene varias concubinas, ninguna disfrutara de e~ 

te derecho. 

Durante el embarazo y el puerperio la asegurada tendr~ derecho a 

un subsidio de dinero igual al 100'.t del salarlo base de cotización el que re

cibirá durante cuarenta y dos d!as anteriores al parto y cuarenta y dos d!as 

posteriores; pero para que se tenga derecho a este subsidio es necesario que 

la asegurada haya cubierto por lo menos treinta cotizaciones semanales en un 

periodo de doce meses anteriores a la fecha en que debiera comenzar el pago 

del subsidio. Que el embarazo haya sido certificado por el Instituto as! como 

la fecha probable del parto y no ejecute trabajo remunerado anteriores y pos

teriores al parto. 

El goce del subsidio por parte de la asegurada, ei<ime al patrOn 

del pago Integro de su salario. Sin embargo, cuando la asegurada no cumpla 

con las treinta semanas de cotización requeridas, quedará a cargo del patrón 

el pago del subsidio. 

La Ley del I.S.S.S.T.E. nos dice que el trabajador o pensionado 
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tendrá derecho a la atención médica, diagnóstica, odontológica, qu!rQrg!ca, 

hospitalaria, farmacéutica o rehabilitación, desde el comienzo de la enferme

dad y durante cincuenta y dos semanas como máximo; salvo los enfermos ambula!!. 

tes, cuyo tratamiento ml!dico no les impida trabajar y al pensionista en el 

tratamiento de una misma enfermedad, hasta su curación. 

As! también tendrá derecho a 1 !cenc!a con goce de sueldo total o 

medio sueldo, si está incapacitado para trabajar y de la siguiente manera: 

-A los empleados que tengan menos de un aM de servicio, hasta 

quince d!as con goce de sueldo y quince d!as mas con medio sueldo. 

-De uno a cinco aílos de servicio, hasta cuarenta y cinco d!as con 

goce de salario Integro y hasta cuarenta y cinco d!as mas con medio sueldo. 

-De diez aílos en adelante, hasta sesenta d!as con goce de sueldo 

Integro y hasta sesenta d!as mas con medio sueldo. 

-Al vencimiento de la licencia con medio sueldo, se concederá li

cencia sin goce de sueldo por cincuenta y dos semanas mas y en este lapso el 

!.S.S.S. T .E. cubrirá al trabajador un subsidio en dinero del cincuenta por 

ciento del sueldo básico que perc!bla al ocurrir la enfermedad. 

Los beneficiarlos sólo tendrán derecho a prestaciones en servicio 

y en especie, en dinero o subsidio, cuando el trabajador esté hospitalizado 

con su consentimiento expreso. Pero éste se suspenderá por incumpl !miento del 

enfermo de someterse a hospitalización o por interrupción del tratamiento sin 

autorización. 

Por lo que respecta a la maternidad, son sujetos de este derecho 

la asegurada, pensionada, esposa o concubina del trabajador y del pensionado, 



o hija soltera menor de diez y ocho años de edad que dependa económicamente 

de éstos. El I.S.S.S.T.E. les proporcionara asistencia obstétrica a partir 

de la fecha de certificación del estado de embarazo y fecha probable del par

to; ayuda para lactancia si es necesaria por seis meses posteriores al parto 

y canastilla de maternidad. 

Como requisito para tener derecho a esta prestación es necesario 

que la vigencia de derechos de la trabajadora.pensionada, trabajador 6 pensig_ 

nado, esté vigente por seis meses anteriores al parto. 

La Ley del I.S.S.F.A.M. nos dice que la atención médica-quirúrgica 

es el sistema por el cual se trata de conservar la salud de las personas, en

tendiéndose por este concepto no sólo la ausencia de enfermedad, sino también 

el bienestar f!slco y mental. 

Tienen derecho a esta prestación los militares en servicio activo 

y de retiro y los familiares de ambos como son: el cónyuge o concubina; los 

hijos solteros menores de 18 años; los hijos mayores de edad hasta los 25 años, 

siempre y cuando demuestren que se encuentran estudiando en planteles. oficia

les o Incorporados; los hijos de cualquier edad lnúti les total y permanente -

mente; las hijas solteras; la madre; el padre del militar mayor de 55 años o 

que esté Inutilizado total y permanentemente; el cónyuge de la militar sólo si 

esta Incapacitado o inutilizado total o permanentemente. 

La atención médica-quirúrgica incluye la asistencia hospitalaria 

Y ortopedia y rehabilitación de los incapacitados, as! como la medicina pre

ventiva y social y la educación higiénica. 
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El servicio materno-infantll se impartlrA al personal militar fe-

menino y a la esposa o concubina del militar, comprendiendo: 

-consulta y tratamiento ginecológico, obstétrico y prenatal. 

-atención del parto. 

-atención del infante y ayuda a la lactancia. 

-una canastilla al nacimiento del Infante. 

El militar femenino tendrA derecho a disfrutar de un mes de !icen 

cla anterior a la fecha probable del parto y dos meses posteriores al mismo, 

con goce de haberes. 

Cuando un militar fa! lezca, los famll lares derechohabientes tendrAn 

derecho a que se le proporcione gratuitamente el servicio médico por un perio

do de seis meses a partir de la fecha de deceso. 

Por lo que respecta al servicio médico de los pensionistas, éstos 

deberAn solicitarlo por escrito en un término no mayor de seis meses de la 

muerte del mllitar, para que del importe de sus pensiones, se le descuente la 

cuota de recuperación correspondiente, de no hacerlo as! se entenderA que re

nuncia a dicha prestación, en la que después no podrAn ser admitidos. 

III.5 LA PENSION 

Las Instituciones de seguridad social en nuestro pals, otorgan al 

trabajador o a sus familiares derechohabientes, diversos seguros como son: 

para el Instituto Mexicano.del Seguro Social se conocen con el nombre de seg~ 

ros de inval ldez, vejez, cesantla en edad avanzada y muerte; la ley del !.S.-
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S.S.T.E. aparte de los ya enunciados, contempla otro seguro que es el de ju

b!lacl6n. Por su parte la Ley del l.S.S.F.A.M., a los militares Imposibili

tados para trabajar, por encontrarse en la edad limite o por tener m~s de 

treinta a~os de servicio, entre otros; los nombra militares retirados y las 

prestaciones que otorga a éstos les llama haberes de retiro, a los familiares 

de éstos, cuando les otorga prestaciones económicas, les llama pensionados. 

La Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social establece requisl 

tos que los asegurados, pensionados y beneficiarlos deben satisfacer o cum

plir para tener derecho a las prestaciones que se establecen, entre las que 

se encuentran: 

-Que cuando el pensionado desempe~e un trabajo personal subordina

do a cambio de un salarlo, se suspender~ la pensión, aunque existen excepcl~ 

nes, la regla general es ésta. 

-Cuando una persona tuviere derecho a dos o m~s pensiones por ser 

slmultaneamente asegurado y beneficiarlo, la cuant!a no podrá exceder del 

100'.t del salarlo de cotización. 

-Para la pensión de Invalidez y muerte, se requiere que el asegurE_ 

do haya cotizado un mlnlmo de 150 semanas; no as! para la pensión de vejez y 

cesantla en edad avanzada, que requieren 500 semanas como mlnimo cotizadas. 

-En ese orden de Ideas, tenemos que, cuando el pensionado traslada 

su dorniel llo al extranjero, su pensión se suspender.1 mientras dure su ausen

cia, salvo lo establecido por convenio Internacional; pero sl el pensionado 

desea radicar en el extranjero en forma definitiva, a sol lcitud de éste, el 

!.M.S.S. lo Indemnizar~ con el Importe de dos anualidades de su pensl6n. 

A su vez la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
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los Trabajadores del Estado, otorgar& la pensión a que tenga derecho el tra

bajador o sus familiares derechohabientes de acuerdo a las siguientes reglas: 

-Para tener derecho a disfrutar de una pensión, es necesario que 

se haya cubierto los adeudos existentes con el Instituto. 

-El Instituto est& obligado a otorgar la pensión en un plazo no 

mayor de 90 dlas, a partir de la fecha en que recibió la solicitud y la doc.\!. 

rnentaclón respectivas. 

-Se podrá renunciar a una pensión para disfrutar otra, siempre y 

cuando no haya percibido o disfrutado de la pensión a la que renuncia. 

-Las pensiones son compatibles con otras o con el desempeño de tri!_ 

bajo remunerado, sin que ambas puedan exceder del 100% del sueldo Msico pr!?_ 

medio de los tres años anteriores a la fecha de la baja. 

-Las pensiones se aumentarán en la misma proporción de los sueldos 

básicas de los trabajadores activos; además tendr&n derecho a un aguinaldo 

igual a los trabajadores activos, esto es. se les otorgar& 40 d!as de sus pe!)_ 

sienes, divididas ~stas corno sigue: 50% antes del 15 de diciembre y 50% antes 

del 15 de enero. 

-La fracción de más de seis meses de servicio se computar& como un 

año completo. 

A su vez la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas 

Armadas Mexicanas, como dijimos con antelación contempla haberes de retiro y 

pensiones. Retiro es la facultad del estado para separar del activo a los rn.!_ 

litares al ocurrir una de las causas previstas por la Ley. Esta se ejerce 

por la Secretaría de Marina y de la Defensa Nacional. Son causas de retiro, 

llegar a la edad !!mi te o quedar inuti 1 izado, entre otras. 
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Por su parte los familiares del militar muerto en activo, tiene 

derecho a una pensl6n del 100'.t del haber de retl ro o una compensaci6n seglín 

el caso. 

A continuación analizaremos cada uno de los seguros por separado; 

empezando por la pensl6n por Invalidez, vejez, cesantla en edad avanzada y 

muerte, o lo que le corresponda seglín cada Ley de seguridad social. 

a) PEHSION POR INVALIDEZ 

La Ley del !.M.S.S. nos dice que: para que un trabajador sea suj~ 

to de esta pensi6n debe reunir las siguientes condiciones: 

-Que el asegurado se haya imposibilitado para procurarse, median

te un trabajo proporcionado a su capacidad, formación profesional y ocupación 

anterior, una remuneraci6n superior al 50'.t de la remuneración habitual que en 

la misma reglón recibe un trabajador sano, de igual capacidad, categorla y 

formaci6n profesional; y 

-Que la invalidez se derive de una enfermedad o accidente no prof~ 

sional, cualquiera que sea su tipo. 

Una vez detectada la invalidez, el trabajador tendrA derecho a r~ 

ciblr las siguientes prestaciones: 

-Pensi6n temporal o definitiva. 

-Asistencia médica. 

-Asignaciones familiares. 

-Ayuda asistencial. 

Este derecho se otorga, siempre y cuando el asegurado tenga acre-
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·dltado el pago de 150 cotizaciones semanales. Pero si este se provocó Inten

cionalmente la lnval ldez, ó de acuerdo con otra persona, o resulta responsable 

d
0

el delito Intencional que le provoc6 la Invalidez, o ésta es anterior a su 

afiliación al seguro social, no podrA disfrutar de la pensión; sin embargo, 

el Instituto podrA otorgar en las dos primeras, el total o parte de la pensión 

a los familiares del asegurado, mientras dure el estado de Invalidez. 

Los asegurados que sol lciten una pensión, asl como los lnvAl Idos 

que ya la disfrutan, deberAn de sujetarse a las investigaciones de carkter 

médico, social y económico. 

El cAlculo de la pensi6n se har~ con los mismos conceptos que para 

la pensión de vejez. 

A su vez, la Ley del l.S.S.S.T.E. dice que los trabajadores de 

cualquier edad que se Inhabiliten f!sica o mentalmente por causas ajenas al 

desempeño de ~us labores, tendr~n derecho a la pensión de invalidez; siempre 

y cuando hayan cotizado al fondo de prestaciones del l.S.S.S.T .E., durante 15 

años .como mlnlmo, el monto de la pensión se fijarA de acuerdo los porcenta

jes aplicables a la pensión por edad y tiempo de servicios, esto es, 50% para 

el trabajador que tenga 15 años de servicio y por cada año se aumentarA el 

2.5%, hasta llegar a 29 años con 95 por ciento del sueldo regulador. 

Por otra parte la Ley del lnstituo de Seguridad Social para las 

Fuerzas Armadas Mexicanas no contempla este seguro, asl como el de vejez, ce

santla de edad avanzada y jubilación; sino que todos los encuadra en un seguro 

al que le denomina Haberes de Retirp, y nos dice que son causas de retiro: 



~-

-Quedar inutilizado en otros actos del servicio o como 

consecuencia de ellos; 

-Llegar a la edad limite; 

-Quedar inutilizado en actos fuera del servicio; 

-Estar imposibilitado para el desempeno de las obliga--

clones militare, por enfermedad que dure mas de seis meses; 

-solicitatlo despQes de haber prestado por lo~menos 

veinte ano~ de servicios efectivos o en abonos; 

-Que el militar haya cumplido treinta anos o mas de se.r: 

vicios. 

Cuando el militar que por resoluci6n definitiva pase a. 

s!tuaclOn de retiro, ascendera al grado Inmediato Qnlcamente pa

ra ese fin y para el calculo del beneficio econ6m!co correspon-

d!ente. 

Los militares que hayan llegado a la edad limite o ha-

yan causado baja y tengan cinco o mas anos d~ servio, sin llegar 

~ veinte, tienen derecho a una compensación. 

Los haberes de retiro que se le otorgara al militar que 

esté en sltuaci6n de retiro fluctuara entre los sesenta y cien -

por ciento segQn la edad, anos de servicios o grado de inutilidad 

dentro del servicio, entre otros. 
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B) PENSION POR VEJEZ 

Para el Instituto Mexicano de( Seguro Social, la vefez 

da derecho al asegurado al otorgamiento de las siguientes pres

taciones: 

-Pensión; 

-Asistencia médica; 

-Asignaciones familiares; 

-Ayuda asistencial. 

Tendrán derecho a recibir esta pensión, las personas -

que tengan como edad mlnlma sesenta y cinco años y quinientas -

semanas de cotización; además que el interesado lo solicite por 

escrito. Esta pensión se cubrirá a partir de que el asegurado 

deje de trabajar. 

A esta pensión la Ley del Instituto de Seguridad y Se~ 

vicios Sociales de los Trabajadores del Estado le denomina pen

siOn de retiro por edad y tiempo de servicios y se le otorga a 

los trabajadores de cincuenta y cinco años o más de edad.·_que .co.n 

motivo de sus servicios hayan cotizado al fondo de prestaciones 

durante quince años como mlnlmo; si un trabajador causa baja sin 

contar con la edad requerida, el pago se reserva para el día si

guiente de aquel en que el trabajador haya cumplido los clncue~ 

ta y cinco años de edad, a menos que falleciera antes, la pen-

slón se le otorgará a sus familiares derechohabientes. 

El monto de la pensión se determinará de acuerdo con el 

tiempo de servicios; se parte del 503 del sueldo regulador para 



87. 

el trabajador con quince años de serv"icio y aiimentii'2.5%niiis por .cada año de 

servicio, hasta llegar a veintinueve años y 95% del' s~eldo' reg1Úádor: 

Para Ja Ley del J .5.5.F .A.M., este· seguro Jo incluye en él de h~ 

ber de retiro, comentado en la pensi6n de invalidez. 

C) PEKSIOH POR CESANTIA EN EOAD AVAllZADA 

La Ley del Seguro Social establece que el asegurado que haya cum

plido sesenta años de edad, haya cotizado un minimo de 500 semanas, quede prl 

vado de trabajo remunerado, tiene derecho sin probar que súfre invalidez, a 

recibir esta pensi6n. 

El derecho al goce de la pensi6n comenzara cuando el asegurado 

cumpla con los requisitos de edad y semanas cotizadas y que haya sido dado de 

baja del régimen obligatorio y que solicite el otorgamiento de la misma. Ad~ 

mas de Ja pensi6n, el asegurado tiene derecho a recibir las asignaciones fa

miliares, asistencia médica, entre otros. 

El calculo de la pensi6n se efectuara en base en la vejez, cale.!!. 

!ando la qlle le corresponda sobre la edad. 

Años cumplidos en la fecha 
en que se adquiere el dere 
cho a' recibir pensi6n. -

60 
61 

Cuantia de la pensi6n expresada 
en % de la cuantia de la pensi6n 
de vejez que le hubiera correspon
dido al asegurado de haber alcanza 
do 65 anos. -

75 % 
80 % 



62 
63 
64 

85 '.t 
90 'l. 
95 % 
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El otorgamiento de la pensión de cesantla en edad avanzada excl)! 

ye la posibilidad de obtener posteriormente la pensión de vejez (65 ai'ios), a 

menos que reingrese al régimen obligatorio del seguro social y cumpla con el 

tiempo de espera que la Ley determina. 

La Ley del Instl tuto de Seguridad y Servicios Sociales de los Tr~ 

bajadores del Estado, nos dice que los trabajadores de sesenta ai'ios o m&s de 

edad que, con motivo de sus servicios, hubiere cotizado al fondo de prestacl.2_ 

nes, durante diez ai'ios como mlnimo, tendr& derecho a solicitar dicha pensión, 

cuando se separen voluntariamente o bien quede privado de trabajo remunerado. 

La pensión se calcular& aplicando el sueldo b&sico promedio de los 

últimos tres ai'ios de la fecha de baja. Si el trabajador tiene sesenta ai'ios 

de edad y diez años de servicio recibir& el 40% y por cada año de edad, aume~ 

tar& 2% hasta ! legar al 50%. 

El otorgamiento de esta pensión excluye la posibilidad de canee -

der posteriormente pensiones de jubilación, de retiro por edad y tiempo de 

servicio o por Invalidez, a menos que reingrese al régimen obl lgatorlo y co- · 

tice el mlnimo para recibir la pensión que le corresponda. 

Al Igual que en los anteriores seguros, la Ley del !.S.S.F.A.M., 

encuadra este seguro en el haber de retiro comentado. 
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D) PENSIOH POR MUERTE 

Cuando ocurra la muerte del asegurado o del pensionado por ~in~ali

dez, vejez o cesant!a en edad avanzada, el Instituto del Seguro Social ~otorg!!_ 

r~ a sus leg!timos beneficiarios las siguientes prestaciones: 

-Pensión de viudez 

-Pensión de orfandad 

-Pens Ión de ascendientes 

-Ayuda asistencial a la viuda pensionada 

-Asistencia médica 

-Aguinaldo anual de quince d!as del monto de la pensión 

Para que se otorguen estas prestaciones es necesario que el asegu

rado al fallecer hubiere tenido reconocido el pago de un m!nimo de ciento ci!! 

cuenta cotizaciones semanales, o bien que se encuentre disfrutando de una pe!!_ 

sión por invalidez, vejez o cesant!a en edad avanzada; y que la muerte del a

segurado no sea a causa de un riesgo de trabajo. 

Adem~s de la pensión e independientemente de ella, si el asegurado 

tenla cotizadas un m!nlmo de doce semanas en los nueve meses anteriores al 

fallecimiento, se otorgar~ al importe de dos meses del salario mlnimo general 

que rija en el Distrito Federal a la fecha del fallecimiento, a la persona, 

preferentemente familiar que presente la cuenta original de gastos del fune

ral y copla del acta de defunción. 

Para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Traba-
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jadores del Estado, la muerte del trabajador que no sea a consecuencia de un 

riesgo del trabajo y siempre que hubiere cotizado al Instituto por mas de qui!! 

ce años, o bien acaecida cuando haya cumplido sesenta años o mas de edad y tu

viere un mlnlmo de diez años de cotizaci6n; as! como la de un pensionado por 

jubllacl6n, cesantla en edad avanzada, retiro por edad y tiempo de servicio o 

lnval ldez, dara origen a la pensl6n de viudez o concubinato, orfandad o pen -

sl6n de ascendiente, en su caso. 

El pago de esta pens!6n se Iniciara a partir del dla siguiente 

del deceso. El orden para que los beneficiarlos puedan gozar de ella sera de 

exclusl6n; ello significa que la esposa y los hijos son primero¡; en caso de 

no haber c6nyuge, sera la concubina, pero si tuviere mas de una, ninguna dis

frutara del beneficio; y de no existir ninguno de los enunciados, se le otor

gara la pensl6n a los ascendientes del occiso. Por lo que respecta a la pen

sl6n ésta se dlvidlra en partes Iguales si hay dos o mas beneficiarlos. 

La Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 

Mexicanas, nos dice que las prestaciones econ6mlcas vitalicia a que tiene de

recho los familiares de los militares se llama pensión. 

Los familiares del militar muerto en el activo, tienen derecho a 

una pensión equivalente al 1003 del haber de retiro que le hubiere correspond,!_ 

do en la fecha de su fallecimiento, o, en su caso, a una compensacl6n de Igual 

cuantla que le hubiere correspondido al militar en la misma fecha; si el mili

tar muerto se encuentra en situacl6n de retiro, los familiares tienen derecho 

a una pensl6n equivalente al 100'.t del Importe de dicho haber, calculado en el 

momento del fallecimiento. SI existieran dos o mas beneficiarlos, la pensl6n 
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o compensación se dividira por partes iguales entre ellos. 

Ademas al fallecimiento de un militar,· sus deudos tendrAn derecho 

a recibir por concepto de pagas de defunción, el equivalente a cuatro meses de 

haberes o de haberes de retiro, mas cuatro meses de gastos de representación y 

asignaciones. 

Por lo que respecta a las pensiones por muerte del trabajador o 

del pensionado, empezaremos por: 

III.5.0.1. PENSIDN POR VIUDEZ 

Para el Seguro Social tendra derecho a esta pensión la que fUe 

esposa del asegurado o pensionado; a falta de esposa, tendra derecho la concu

bina, pero si el occiso tenla varias, ninguna tendra derecho a recibir la pen

sión. Igual derecho le corresponde al viudo que estuviese totalmente incapac.!_ 

tado y que hubiera dependido económicamente de la trabajadora asegurada o pen

sionada. 

Esta pensión sera igual al noventa por ciento de la pensión de i!!_ 

validez, vejez o cesantla en edad avanzada, que el pensionado fallecido disfr.!!_ 

taba; o la que le hubiere correspondido al asegurado en caso de invalidez. 

No se tendra derecho a la pensión cuando la muerte del asegurado · 

acaeciere antes de cumpllr seis meses de matrimonio. 
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Cuando hubiese contraldo matrimonio con el asegurado después de 

~aber cumplido .éste los 55 años de edad, a menos de que a la muerte haya 

transcurrido un aiío de matrimonio. Y, cuando al c~ntraer nupcias, el asegur~ 

do reciba una pensión de Invalidez, vejez·o cesantla en edad avanzada; a me

nos efe que a la fecha de la muert" haya transcurrido un año desde la celebra

ción del matrimonio. 

Las limitaciones que se. establecen no surtlran efecto cuando al "12 

rlr i>l asegurado o pensionado, la viuda compruebe haber teenido hijos con él. 

El goce de la pensión comenzara desde el dla del fallecimiento del 

asegur;ido o pensionado y cesara con la muerte del beneficiarlo o cuando la 

viuda o concubina pensionada contraiga nupcias, o entre en concubinato; reci-

blenda por ese hecho una suma global equivalente a tres anualidades de la cua!!_ 

tia de la pensión que disfrutaba. 

Para el l.S.S.S.T.E. esta pensión sera para la esposa supérstite 

sola, si no hay hijos o en concurrencia de éstos; a falta de esposa la concu

bina sola o en concurrencia de los hijos. También puede gozar de este derecho 

el esposo supérstite solo o en concurrencia de los hijos, siempre que aquél 

fuese mayor de 55 anos, o esté Incapacitado para trabajar y hubiere dependido 

económicamente de la esposa trabajadora o pensionada; en el mismo supuesto se 

encuentra el concubina si reane los requisitos enunciados para el cónyuge su

pérstite. 

El derecho a esta pensión se pierde: porque la mujer o el varón 

pensionados contraigan nupcias o llegasen a vivir en concubinato. Al contraer 
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matrimonio la vlud.a, viudo, concubina o concublnarlo, reclblran como Onlca y 

Oltlma prestación el Importe de s·els meses de la pensión que venlan disfruta!!_ 

do. 

El Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexica

nas otorgara esta pensión a la viuda sola o en concurrencia con los hijos. 

Puede gozar de este derecho el viudo de la mujer militar, Incapacitado o imp.2. 

slbllltado flslcamente para trabajar en forma total o permanente, o mayor de 

55 años de edad. 

Cuando dos o mas interesados reclamen derecho a pensión como cón

yuge supérstite de algún militar, se suspendera el tramite del beneficio has

ta que se defina judicialmente la situación. Si ésta ya se concedl6 a otra 

persona, sólo se dejara sin efecto mediante sentencia ejecutoriada de autori

dad competente, donde se declare la nulidad de matrimonio que sirvió de base 

para tal beneficio. 

La pensión se pierde por renuncia: por pérdida de la nacionalidad; 

porque la mujer pensionada viva en concubinato; por contraer nupcias el c6ny!! 

ge supérstite o la concubina; dejar de percibir, sin hacer gestlón de cobro 

por un lapso de tres años, la pensión otorgada o sancionada. 

111.5.D.2. PENSION POR ORFANDAD 

Tendran derecho a recibir esta pensión cada uno de los hijos men.2. 

res de 16 años, cuando muera el padre o la madre. Si éstos disfrutaban de 
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penslOn de Invalidez, vejez o de cesant!a en edad avanzada, o al fallecer co

mo asegurado tuviese acreditado el pago al Instituto Mexicano del Seguro So -

clal de un m!nlmo de 150 cotizaciones semanales. Se podrA prorrogar dicha 

pens!On hasta la edad de 25 años, si se encuentra estudiando en plantel del 

sistema educativo nacional; o si el hijo mayor de 16 años no puede mantenerse 

por su propio trabajo, debido a una enfermedad crOnica, defecto f!slco o ps!

qulco, hasta en tanto no desaparezca la enfermedad que padece. 

Esta penslOn serA Igual al 20:t de la penslOn de invalidez, vejez 

o cesant!a en edad avanzada que el asegurado estuviese gozando al fallecer, o 

de la que jle hubiere correspondido suponiendo realizado el estado de Invali

dez. SI posteriormente fallece el otro progenitor, la pensiOn se aumentarA 

al 30:t a partir de la fecha del deceso. 

El goce de esta penslOn comenzarA desde el d!a del fallecimiento 

del asegurado y cesara con la muerte del beneficiario o cuando haya cumplido 

los 16 años de edad, o una edad mayor de acuerdo con lo expuesto. Con la Ql

tlma mensuallad se otorgarA al huérfano un pago finiquito equivalente a tres 

mensualidades de su penslOn. 

La Ley del !.S.S.S. T.E., señala que para tener derecho a esta 

penslOn, los hijos de trabajadores o pensionistas deben reunir los siguientes 

requisito~: 1) Ser menor de 18 años. 2) SI son mayores de 18 años pero estan 

Incapacitados parcial o totalmente para trabajar, el pago se prorrogarA por 

todo el tiempo que subsista la inhabil itaclOn. 3) Si son menores de 25 años 

de edad, previa comprobación de que ·estAn real Izando estudios de nivel medio 

superior. 4) SI son adoptivos, sólo que la adopción se haya hecho por el tr2_ 
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bajador o pensionado antes de haber cumplido los 55 años de edad. 

Por lo que respecta a la Ley del 1.5.S.F.A.M., nos dice que para 

que los huérfanos tengan derec~o a esta pensión es necesario que: las mujeres 

sean solteras; los varones menores de edad o mayores incapacitados o imposib.!. 

litados para trabajar en forma total y permanente si son solteros; los hijos 

adoptivos sólo tendr~n derecho a los beneficios, cuando la adopción se haya 

hecho por el militar antes de cumplir 45 años de edad. 

Los derechos se pierden cuando los hijos lleguen a la mayor!a de 

edad, con excepción de los incapacitados o que la hija contraiga nupcias. 

III.5.0.3. PENSIDN DE ASCENDIENTES 

La Ley del In.sti tute Mexicano del Seguro Social nos dice que cuan

do fallece un trabajador o pensionado y éste no dejare viuda o concubina, ni 

huérfanos con derecho a pensión, ésta se le otorgar~ a cada .uno de los ascen

dientes que dependlan económicamente de él, por una cantidad igual al 20% de 

la pensión que el asegurado estuviere gozando al fallecer, o de la que le hu

biere correspondido por un supuesto estado de invalidez. 

La pensión se otorgar~ si el asegurado al fallecer hubiere cotiz2_ 

do un mlnimo de 150 semanas; o que estuviere gozando de una pensión del ramo 

de invalidez, vejez o de cesantla en edad avanzada; y que la muerte del aseg_!! 

rado no se deba a un riesgo de trabajo. 
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La Ley ~er I.S.S.S.T.E. consl~era-qü~~aY•lta de cónyuge, 

hijos, concubina o c°cncub!no, la pens!6n se'entregár& a la madre o 

padre'coJljunta o separadamente,-·~ : fal~~-~e és~os~:'a l~s demás as~ 
cendlentes, con dependencia eéon6mlca -durante .Y~s~~Íncci aftos ante

riores a si muerte. 

Por su parte la Ley del l.S.S.F.A.M. manifiesta que a -

falta de c6nyuge, hijos o concubina del militar fallecido, se le 

otorgar~ la pensión a la madre o conjuntamente con el padre siem

pre y cuando éste sea m~yor de cincuenta y cinco a~os de edad o -

esté Incapacitado o Imposibilitado físicamente para trabajar. 

Es importante hacer mención que adem~s de los pensiona

dos enunciados, como son el de viudez~ concubinato, los huérfanos 

y la de los ascendientes del militar fallecido, a falta de éstos, 

se le puede otorgar la pensión a los hermanos menores, los mayo-

res incapacitados y a los imposibilitados para trabajar en forma 

total y permanente si son solteros, as! como a las hermanas m!~n-

tras permanezcan solteras. ·.• 

E) PENSION POR JUBILACION 

La LeY del Instituto Mexicano del Seguro Social no con

templa esta prestación. 

Para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado, esta pensión está reservada para to

dos aquellos servidores pGbllcos que con motivo de su trabajo ha-
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yan cotizado al fondo de prestaciones económicas durante 30 años 

como m!nimo en el caso de trabajadores y de 28 años como m!nimo 

para las trabajadoras sin importar su edad. Siendo el pago de 

éstos una cantidad equivalente al 100% de su sueldo bas!co, dis

frutado en el último año Inmediato anterior a la fecha de la baja 

del trabajada.r. Y su percepción comenzara a partir del d!ac slguie!'. 

te de la baja. 

En la Ley del i .S.S.F.A.M., la pensión de jubilación la 

menciona en los haberes de retiro y dice que tendran derecho a e~ 

ta prestación, los militares que hayan cumplido 30 años o mas de 

servicios, con pago Integro. 
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EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL MEXICANA? 
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Para hablar de igualdad jurldica entre el hombre y la mujer es im

portante hacer mención de los articulas 1• y 4• de la Constitución Polltica 

de los Estados Unidos Mexicanos, sin tomar en cuenta la igualdad biológica, y 

la Onica diferencia que puede establecerse entre el hombre y la mujer sera a

quella que se derive de la protección a la maternidad, cuidando la salud de 

la mujer y la del producto de la preñez, en los perlados de gestación· y de la~ 

tanela. 

A continuación enunciaremos algunos derechJs del hombre, de la mu

jer, as! como sus diferencias, en caso de existir, respecto de las prestacio

nes que otorgan las Instituciones de Seguridad Social; sean éstos trabajadores, 

pensionados o beneficiarios. Tomando en cuenta que el trabajador o pensionado 

cumplió con todos los requisitos que establece la Ley de Seguridad Social a la 

que pertenece, para tener derecho a los beneficios que de ella emanan. 

IV .1 DERECHOS DEL H<MlRE 

El Instituto Mexicano del Seguro Social nos dice que para que el 

trabajador goce de las prestaciones que la ley otorga, es necesario que cotice 

al Instituto por el tiempo requerido para cada uno de los seguros como son: de 
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riesgo de trabajo, de enfermedad no profesional, de Invalidez, vejez, cesantla 

en edad avanzada; as! como cuando ocurra su muerte, cuyos beneficiarlos ser~n 

su esposa o -concubina, hijos, y en el caso de no tener esposa o concubina, ni 

hijos con derecho a la pensión, ésta se otorgara a sus ascendientes. 

As! tenemos que cuando sufre un riesgo de trabajo tendra derecho 

a asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica; servicio de hospitalización; 

aparatos de prótesis y ortopedia; y de rehabilitación. Ademas si el riesgo 

lo Incapacita para trabajar tendra derecho a prestaciones en dinero. 

Pero si el riesgo trae coma consecuencia la muerte del asegurado, 

el Instituto otorgara a la persona preferentemente familiar una ayuda para ga~ 

tos de funeral; y a la persona que depend!a económicamente de él, como son la 

viuda o concubina, una pensión de viudez; a los hijos pensión de orfandad; y 

en caso de no haber esposa o concubina, ni hijos con derecho a pensión, a los 

padres del trabajador fallecido se les otorgara una pensión de ascendientes. 

Si el trabajador o pensionado sufre una enfermedad no profesional 

se le otorgara asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria que 

sea necesaria; de este derecho gozar~ el esposo o concubina de la asegurada o 

pensionada. Adem~s si el trabajador a causa de la enfermedad queda inhabili

tado para trabajar, se le otorgara un subsidio en dinero a partir del cuarto 

d!a de la Incapacidad. 

Una vez que el trabajador cumplió con los requisitos que la Ley s~ 

~ala, de edad Y tiempo de serVicio, tendra derecho a una pensión por Invalidez, 

vejez o cesant!a en edad avanzada, por todo el tiempo que dure la inval ldez o 



100. 

hasta la muerte del pensionado, teniendo derecho sus famil lares beneficiarios 

a una pensión de viudez, de orfandad o de ascendencia. 

Por el contrario, si la trabajadora o pensionada fallece, para 

que el hombre tenga derecho a una pensión de viudez por ser éste, esposo o CO)l 

cubinarlo de la trabajadora o pensionada, es necesario que éste se encuentre 

Incapacitado totalmente y hubiese dependido económicamente de ella. 

Cuando el pensionado desea trasladar su domicilio en forma defln.!_ 

tlva al e~tranjero, se le entregar4 dos anualidades de la pensión que está 

disfrutando como indemnización global. 

Otro de Jos derechos que se le otorga al trabajador o pensionado 

es cuando va a contraer nupcias, se le da una ayuda por una sola vez para ga~ 

tos de matrimonio. 

A Jos hijos del trabajador o pensionado también tienen derecho, 

en caso de enfermedad, a asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica y hospi

talaria que sean necesarios, siempre y cuando sean menores de 16 aílos de edad, 

pudiendo prorrogarse hasta los 25 años si estudian en planteles del sistema 

educativo nacional o si est4 Imposibilitado ftsica o ps!quicamente para trab! 

jar. Adem4s de lo anterior, si uno de los padres fallece siendo trabajador o 

pensionado, por ese hecho se le otorgar4 una pensión de orfandad. 

Para Ja Ley del 1.s.s.S.T.E., el trabajador tiene derecho a todas 

las prestaciones que la ley otorga, siempre y cuando acredite haber cotizado 

al Instituto por el tiempo necesario y tener Ja edad requerida para el otorg.!!_ 
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miento del seguro a que se haya hecho acreedor. 

En ese orden de Ideas, diremos que son sujetos del régimen obli

gatorio el trabajador o pensionado; as! como el esposo o concubinarlo de la 

trabajadora o pensionada, siempre que éste fuese mayor de 55 años de edad, o 

esté Incapacitado f!slca o ps!quicamente y dependa económicamente de ella. 

También los hijos del trabajador o pensionado menores de 18 años o hasta los 

25 años si estan estudiando en escuela o planteles oficiales; o bien, mayores 

de edad sl estan Incapacitados, hasta que desaparezca ésta. Ademas el padre 

que dependa económicamente del trabajador o pensionado. 

En caso de una enfermedad no profesional, el trabajador o pensig_ 

nlsta tendrA derecho a atención médica de dlagnOstlco, odontológica, quirúr

gica, hospitalaria, farmacéutica y de rehabilitación que sea necesaria. Del 

mismo derecho gozaran los beneficiarlos. 

Cuando un trabajador sufre un riesgo de trabajo, tiene derecho a 

dlagnOstico, asistencia médica, qulrOrglca, y farmacéutica; servicio de hos

pitalización; aparatos de prótesis y ortopedia; y de rehabilitación. Ademas 

si la enfermedad le Impide trabajar tendrA derecho a l lcencla con goce de 

sueldo. 

También tiene derecho a las pensiones de jubilación, de retiro 

por edad y tiempo de servicios, invalidez, muerte y cesantla en edad avanza

da o en caso de no tener derecho a una pensión, se le otorgara una lndemnlz!!. 

clón global al trabajador, pero si fallece, los familiares se haran acreedo

res a dicho beneficio. 
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Para que el trabajador se pueda jubilar es necesario que tenga 

30 anos o mas de servicios, as! como el mismo tiempo cotizando al Instituto. 

Para concluir, diremos que si fallece una trabajadora o penslon! 

da por enfermedad no profesional o por accidente de trabajo, en su caso, pa

ra que el beneficiario tenga derecho a las prestaciones correspondientes; 

el concublnarlo supérstite debe ser mayor de 55 anos de edad o estar .Incapa

citado para trabajar y hubiese dependido económicamente de la esposa o penslg_ 

nada. Independientemente de lo anterior, el lnstltuto entregara a sus deudos 

una ayuda por gastos funerarios. 

A su vez, la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuer

zas Armadas Mexicanas nos dice que el militar en situación de activo o de re

tiro, gozara de los beneficios que el lnstltuto otorga, entre los que se en

cuentran los haberes de retiro; pensiones; compensaciones; pagas de defUnclón; 

ayuda para gastos de sepelio; servicio médico integral, entre otros. 

Para que el mil ltar tenga derecho o pase a la situación de retiro 

es necesario que llegue a la edad l!mlte; que quede Inutilizado en acción de 

armas o servicio; que quede Inutilizado en actos fuera de servicio; o que lo 

solicite después de 20 anos de servicio. As! mismo, ascendera al grado Inme

diato para el calculo de su beneficio. 

Si fallece el militar en situación de activo, habiendo satisfecho 

los requisitos de servicio y de tiempo en el grado especificado, o el militar 

retirado, para el tema que nos ocupa, diremos que el viudo de la mujer mll I· 

tar tendra derecho a la pensión, si se encuentra Incapacitado o lmposiblllt!!_ 
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do f! s feamente para trabajar en fonna teta 1 o permanente o es mayor de 55 años 

No podemos pasar por alto a los hijos menores de 18 años o mayores incapacita

dos o imposibilitados para trabajar y si son solteros. El padre del militar 

tendrA derecho a este beneficio, si reGne los mismos requisitos que el c6nyuge 

de la mujer militar. Del mismo derecho gozarAn los hennanos menores o mayores 

incapacitados 'del militar fallecido. 

Los militares en s!tuaci6n de activo o de retiro tienen derecho a 

atenc!On médica-qu!rGrgica, también gozan de este derecho los familiares como 

son: los hijos menores de 18 años: los mayores de edad hasta los 25 a~os que 

se encuentren estudiando en planteles oficiales o incorporados y los hijos ma

yores que esten inutilizados total o pennanentemente: de igual fonna el padre 

inutilizado o mayor de 55 años. 

IV .z DERECHOS DE LA lllJER 

Para el seguro social, la mujer posee los siguientes derechos: 

En calidad de asegurada una vez que haya cubierto las cotizacio

nes reglamentarias, tendrA derecho a las prestaciones en las ramas del seguro 

por riesgo de trabajo; enfennedad no profesional y maternidad; inva! idez, ve

jez, cesant!a en edad avanzada y muerte. As! como al derecho de guarder!a pa_ 

ra sus hijos desde la edad de 43 d!as de nacido, hasta los cuatro años de edad. 

Sil la trabajadora sufre un riesgo de trabajo tendrA derecho a la 

asitencia médica, quirúrgica y fannacéutica; servicio de hospitalizaci6n; ap~ 
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ratos de prótesis y ortopedia; y de rehabilitación; y si, existiera Incapaci

dad para el trabajo, tendrá derecho a las prestaciones en dinero desde el prl 

mer dla, mientras dure ésta. 

Pero si el riesgo trae como consecuencia la muerte del asegurado, 

el Instituto otorgara a la persona preferentemente familiar, una ayuda para 

gastos de funeral; e Independientemente, se le otorgará a la viuda o concubl 

na una pensión; también a los huérfanos menores de 16 anos de edad; pudiendo 

prorrogarse esta pensión hasta los 25 anos si la hija estA estudiando· o bien 

se encuentra Incapacitada, entonces se prorrogará por todo el tiempo que dure 

ésta. 

A la muerte del asegurado o pensionado, si no existe cónyuge o 

concubina, en su caso, ni hijos con derecho a pensión, ésta se le otorgará a 

la madre del occiso siempre y cuando haya dependido económicamente de él. 

La pensión de viudez se pierde porque la cónyuge o concubina se 

case, recibiendo una suma global equivalente a tres anualidades de la pensión 

que gozaba. 

Si la trabajadora o pensionada sufre una enfermedad no profesio

nal, se le otorgara asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria 

que sea necesaria; de este beneficio gozará la esposa o concubina del trabaj~ 

dor o pensionado. Pero si la trabajadora a causa de la enfermedad se incapa

cita para trabajar, se le otorgará un subsidio en dinero a partir del cuarto 

dla de inhabilitación. 
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La trabajadora tendr& derecho a una pensl6n por Invalidez, vejez, 

cesant!a en edad avanzada o muerte, en su caso, beneficiando con ello a los 

familiares que dependen econ6micamente de ella. También, si fallece el tra

bajador o el pensionado, se le otorgar& a los famll iares beneficiarlos una 

pensl6n, es decir: a la viuda o concubina una pensl6n de viudez; a sus hijas 

se le otorgar& pensi6n de orfandad; o a sus padres, pensi6n de ascendientes. 

En caso de maternidad se le otorgar& a la asegurada o pensionada, 

durante el embarazo, alumbramiento y puerperio: asistencia obstétrica, ayuda 

en especie y una canastilla. Del mismo derecho gozar~ la esposa o concubina 

del asegurado o pensionado; pero sin derecho a canastilla. Adem~s. la asegu

rada tendr~ derecho a un subsidio en dinero, cuarenta y dos d!as antes del 

parto y cuarenta y dos d!as posterióresc. al mismo. 

Finalmente, diremos que si la viuda pensionada.contrae nupcias, 

se le Indemnizar~ con una suma igual a tres anualidades de la pensi6n que di~ 

frutaba, perdiendo todos los derechos adquiridós por la pensi6n. 

La Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Tr~ 

bajadores del Estado, otorga a la mujer trabajadora los siguientes derechos; 

tomando en cuenta que ha cumplido con todos y cada uno de los requisitos que 

la ley menciona. 

As! diremos que la trabajadora o pensionada es sujeto del régimen 

obligatorio; también lo es la esposa o concubina del trabajador o pensionado; 

as! como las hijas, de acuerdo con las condiciones que la ley estipula; goza!l 

do de este derecho la madre del trabajador o pensionado. 



106. 

En caso de enfermedad, la trabajadora o pensionada tendra derecho 

a atención médica de diagnóstico, odontológica, quirQrgica, hospitalaria, 

farmacéutica y de rehabilitación entre otros. Tendran derecho a los servi

cios mencionados, la esposa o concubina del trabajador o pensionado; las hi

jas, as! como la mama del trabajador o pensionado, siempre y cuando dependa 

económicamente de él. 

Ademas tendran derecho a asistencia obstétrica, ayuda para lactan

cia y una canastilla de maternidad, la trabajadora o pensionada, la esposa o 

concubina del trabajador o pensionado; as! como la hija menor de 18 años, sol 

tera y que dependa económicamente de éstos. 

Si la trabajadora sufre un riesgo de trabajo, tendra derecho a, 

diagnóstico, asistencia médica, quirQrgica y fannacéutica, servicio de hospi

talización, aparatos de prótesis y ortopedia, y rehabilitación; pero si se 

inhabilita para trabajar, ademas, tendra derecha a licencia con goce de suel

do. 

Por otro lado, la trabajadora tendra derecho a las pensiones de j~ 

bilación, de retira par edad y tiempo de servicios, invalidez, muerte, cesan

t!a en edad avanzada e indemnización global, en casa de na haber reunida los 

requisitos de edad y tiempo de servicio de cotización al Instituto. 

Para que la trabajadora se jubile es necesario que haya cotizado 

28 años o mas al Instituto. 

Si fallece el trabajador o pensionado por una enfermedad no profe-
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sional, la esposa o concubina supérstite tendrá derecho a una pensión de viu

dez. e independientemente se le otorgará, preferentemente a los fami 1 lares, 

una ayuda para gastos fUnerarlos. 

La Ley del l.S.S.F.A.M., nos dice que la mujer militar en situa -

ción de activo o de retiro, gozará de los beneficios a que tenga derecho como 

son: haberes de. retiro, pensiones, pagas de defUnclón, ayuda para gastos de 

sepei lo, servicio médico integral, etc. 

Si la mujer militar llega a la edad limite, queda inutilizada en 

actos de servicio o fuera del mismo o haya laborado por más de 20 años, ten -

drá derecho a pasar de situación de retiro y para efectos del cálculo en su 

beneficio, ascenderá al grado inmediato. 

Cuando fallezca el militar en situación de activo, habiendo satis

fecho los requisitos de tiempo de servicio y tiempo en el grado, tendrán der~ 

cho sus familiares derechohabientes a una pensión, considerando a la viuda o 

concubina sola o en concurrencia de los hijos o éstos solos, siempre que las 

mujeres sean solteras, la madre soltera, viuda o divorciada; as! como las he!_ 

manas del militar fallecido mientras permanezcan solteras y que no exista vi~ 

da o concubina, ni hijos con derecho a la pensión. 

Las mujeres militares en situación de activo o de retiro tienen 

derecho a atención médico-quirúrgica, gozando también de este derecho la mujer 

del militar o la concubina, las hijas solteras, la madre. 

Por lo que respecta al servicio materno-infantil, se otorgará al 
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personal militar femenino y a la esposá o concubina- del 'militar, comprendien

do consultas y tratamiento ginecológico, obstétrico ~i prenatal; atención del 

parto, atención del Infante y ayuda a la láctancia. Ademas la mil ltar tendra 

derecho a un mes de licencia antes- del -parto'-/dÍls'nie-~es- posteriores al -mismo 

con goce de haberes. 

IY-3 SUS DIFERENCIAS 

A) En la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, encontramos 

las siguientes diferencias: 

1.- El articulo 71• no dice: que si el riesgo de trabajo trae como 

consecuencia Ja muerte del asegurado, el Instituto otorgara a la viuda del a

segurado una pensión; y que la misma pensión le corresponde al viudo que, es

tando totalmente incapacitado,hublera dependido económicamente de la asegura

da. 

2.- El articulo 72• manifiesta que sólo a falta de esposa tendra 

derecho a recibir la pensión la concubina; pero no se toma en cuenta al concu

bina. 

3.- También en el articulo 149', en relación con el 152•, encontra

mos que, cuando fallece el asegurado o penslnado por Invalidez, vejez o cesan

t_la en edad avanzada, el Instituto otorgara pensión a la esposa o concubina 

del asegurado o pensionado. Y que esta misma pensión, le correspondera al vi!!_ 

do que estuviese totalmente lncapacl tado y hubiera dependido económicamente de 
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la asegurada o pensionada. 

4.- Otro de los artlculos es el 155', que en el segundo p~rrafo 

nos dice que la viuda o concubina pensionada que contraiga matrimonio, reclb.!. 

r~ una suma global equivalente a tres anualidades de la cuantla de la pensión 

que disfrutaba. 

De estos artlculos comentados, podemos apreciar que la mujer para 

ser sujeto de alguna pensión o lndemnizac!On, no requiere de ningún requisito, 

solamente ser trabajadora o fami 1 iar derechohabiente, para gozar de todos los 

beneficios; no asl el hombre que para que la Ley le otorgue los mismos bene

ficios es necesario que se encuentre incapacitado totalmente y que ademas ha

ya dependido económicamente de la asegurada. Asl mismo, no se toma en cuenta 

ai concubinario, persona ésta que se encuentra en igualdad de condiciones que 

la concubina, como es que haya vivido con persona de sexo diferente por mas 

de cinco años, que ambos se encuentren libres de matrimonio, entre otros. Ad~ 

mas si la mujer goza de una pensión de viudez y se casa, se ie indemniza, no 

asl al hombre. 

Por lo que consideramos que los articulas en comento son contra

rios ai esptritu igualitario de nuestra carta magna en el que se sienta las 

bases de igualdad entre el hombre y la mujer. 

B) Para la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los trabajadores del Estado, estas son las diferencias: 
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1.- El articulo 5• nos dice que para los efectos de esta Ley, los 

familiares derechohabientes son: la esposa o concubina, pero si el trabajador 

tiene varias, ninguna de ellas tendra derecho a recibir la prest,ación. Tam

bién son· familiares derechohabientes, el esposo o concubino de la trabajadora 

o pensionista, siempre que sea mayor de 55 años de edad, o esté incapacitado 

f!sica o pslquicamente y dependa económicamente de ella. 

2.- En ese orden de ideas, el articulo 24' nos dice que: en caso 

de enfermedad tendr~n derecho a los servicios: la esposa o concubina del tra

bajador o pensionista; el esposo o concubinario de la trabajadora o pensioni~ 

ta, siempre que fuese mayor de 55 años de edad o esté incapacitado f!slca o 

ps!quicamente y dependa económicamente de ella. 

3.- El articulo 60• de la Ley en comento nos dice que los trabaja

dores con 30 años o mas de servicios tienen derecho a la pensión por jubila -

ción. Y las trabajadoras para ser sujetos del mismo derecho, solamente nece

sitan 28 años o m~s de servicios e igual tiempo de cotización al Instituto. 

4.- También en el articulo 75• encontramos diferencia, pues tene

mos que cuando ocurre la muerte del trabajador por causas ajenas al servicio 

o la de un pensionado, tendr~n derecho a una pensión por viudez: la esposa S,!! 

pérstite, a falta de ésta, la concubina; el esposo supérstite siempre que fu~ 

se mayor de 55 años de edad, o esté incapacitado para trabajar y hubiese depe~ 

dido económicamente de la esposa trabajadora o pensionada, a falta de esposo, 

el concubinario en iguales condiciones. 

Oe lo anterior, podemos deducir que la Ley del l.S.S.S.T.E. redun-
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da mucho, pues en los artlculos 511, 242 y 7511 en comento, se encuentran redaE_ 

tados de la misma forma, con similares diferencias respecto a la pensión de 

viudez que se le otorga a la mujer y al hombre, not~ndose claramente la desi

gualdad que existe entre el hombre y la mujer. As! mismo, en el art!culo 60' 

se observa claramente la desigualdad jur!dica entre el hombre y la mujer; ya 

que cuando la mujer se jubila a los 28 años. el hombre debe contar con un m!

nlmo de 30 años de servicio para que se pueda jubilar, esto es, existen dos 

años de diferencia entre la jubilación de ia mujer y el hombre; por lo que !a 

Ley en comento viola claramente las garant!as constitucionales como son el 

articulo 1• y 4• de nuestra Carta Magna. 

C) A su vez la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuer. 

zas Armadas Mexicanas nos dice: 

1.- En el articulo 37• nos Indica que, si fallece un militar, a los 

familiares de éste se les otorgar~ pensión, entendiéndose como familiares a la 

viuda, a falta de ésta a la concubina; al viudo de la mujer militar, incapaci

tado o imposibilitado flsicamente para trabajar en forma total o permanente, o 

mayor de 55 años; a los hijos, siempre que las mujeres sean solteras y los va

rones menores de edad o mayores incapacl tados o imposibi 1 i tados para trabajar 

en forma total y permanente si son solteros; la madre soltera, viuda o divor

ciada; el padre mayor de 55 años o incapacitado o Imposibilitado f!slcamente 

para trabajar; los hermanos menores, los mayores incapacitados y los imposibi

litados para trabajar en forma total y permanente si son solteros; si se trata 

de hennanas. mientras permanezcan solteras. Es importante señalar que este ar

ticulo no toma en cuenta al concub!nario como beneficiario de la pensión. 
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2.- En las mismas condiciones se encuentran los arttculos 152• y 

153• de la Ley en comento, pues para que los familiares del militar tengan d~ 

recho a la atención médico-quirúrgica es necesario que el cónyuge de la mujer 

militar esté incapacitado o inutilizado total o permanentemente; que el padre 

del militar sea mayor de 55 años o esté inutilizado total y permanentemente; 

que los hijos sean menores de 18 años o bien mayores si estudian en planteles 

oficiales o Incorporados con limite hasta los 25 años de edad; o bien si el 

hijo de cualquier edad se encuentra inútil total y permanentemente, no as! la 

esposa o concubina, ia hija soltera o madre del militar a las que no se les 

exige ningún requisito para ser sujetos de este derecho. 

De lo que se concluye que en todas las leyes de Seguridad Social 

no existe la Igualdad jur!dlca del hombre y la mujer, sino que por el contra

rio se violan las garant!as constitucionales de una manera burda, pues como 

leyes secundarias deben respetar el esp!rltu Igualitario de nuestra Carta Mal!. 

na y dejar que el hombre y la mujer disfruten de absoluta igualdad en ejerci

cio de su derecho y en el cumplimiento de sus responsabilidades. l\sl mismo, 

la única di ferencla que puede establecerse entre los derechos del hombre y la 

mujer, ser& aquella que se derive de la protección de la mujer cuando se en

cuentre en estado de gravidez y adem&s se protege ai producto en los periodos 

de gestación y de lactancia. 
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IV.4 PROPUESTA A LA IGUALDAD DE DERECHOS EN EL SISTEMA MEXICANO 
DE SEGURIDAD SOCIAL 

Del anAllsls del tema que nos ocupa y considerando la necesidad 

Imperativa de modificar cada una de las leyes de Seguridad Social, en virtud 

de que son leyes secundarlas y para hacerlas congruentes con el mAximo orden~ 

miento legal, en el que se. consagra la igualdad jurldica del varón y la mujer, 

a continuación ponemos a su consideración las siguientes propuestas: 

a) La modlflcacl6n de los art!culos 71•, 72•, 92•, 149•, 152• y 

155•, de la. Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, para quedar como s.!_ 

·gue: 

Articulo 71•.- SI el riesgo de trabajo trae como consecuencia la 

muerte del asegurado, el Instituto otorgar~ a las personas señaladas en este 

precepto las siguientes prestaciones: ••• 

11. - ••• La misma pensl6n le corresponde al viudo. El importe de 

esta prestación no podrA ser inferior a la cuant!a ••• 

Articulo 72•.- SOio a falta de esposa ••• 

Del mismo derecho gozar.1 el hombre con quien vivi6 la asegurada 

como si fuera su marido durante los cinco años que le precedieron ill11ediata-

11ente a su muerte y que ambos hubieran permanecido libres de matri100nio du

rante el concubinato. 

Articulo 92•.- Quedan amparados por este ramo del Seguro Social: 

v.- Los hijos menores de diez y ocho años .del asegurado y de los 

pensionados en los ténninos consignados en la fracci6n anterior. 
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Articulo 149•.- "Cuando ocurra la muerte del asegurado o del pen· 

slonado por lnval ldez, vejez o cesantl a en edad avanzada ••• 

IY.- "Ayuda asistencial a Ja pensionada por viudez, en Jos casos 

en que Jo requiera, de acuerdo con el dictamen médico que al efecto se formu

le. Del •I-. derecho gozara el pensionado por viudez; y ••• 

Articulo 152•.- "Tendr~ derecho a Ja pension de viudez Ja que fue 

esposa del asegurado o del pensionado • 

••• L~ •ISllil pensiOn le correspondera al viudo, a falta de éste el 

hollbre con quien la asegurada o pensionada viviO cano si fuera su Erldo dura.!!_ 

te los cinco anos que le precedieron ir-.liatamente a su lll.lerte y que ambos 

hubieran pennanecldo libres de matrimonio. 

Articulo 155•.- "El derecho al goce de Ja pensi6n de viudez comen

zarA desde el dla de Ja muerte del trabajador o pensionado y cesarA con la 

muerte del beneficiario hclllbre o rmJjer. o cuando la viuda o concubina contra.!_ 

ga nupcias o entre en concubinato; encontrandose en Iguales circunstancias el 

viudo o concubinarlo. 

b) La modificac!On a los articulas 5' y 60' de Ja Ley del Insti

tuto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; as! cg_ 

mo la derogaci6n de los articulas 24' y 75' de la Ley en mencl6n. 

Articulo 5•.- "Para los efectos de esta Ley, se entiende: 

V.- Por familiares derechohablentes a: 

-El esposo o concubinario de la trabajadora o pensionista. 
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Articulo 24• .- DEROGADO 

Articulo 60•.- Tienen derecha a la pensión par jubilación los tr~ 

bajadares con 28 años de servicios e igual ní.lnero de cotización al Instituto, 

en las términos de esta Ley ••• 

Articulo 75• .- DEROGADO 

c) La modificación de los articulas 37•, 152' y 153• de la Ley 

del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, para 

quedar como sigue: 

Articulo 37•.- Se consideran familiares de las militares para las 

efectos de este capitula: ••• 

111.- El viudo solo o en concurrencia con los hijos o éstos solos 

si reunen las condiciones de la fracción !. 

IV.- El concubinario solo o en concurrencia can los hijos o éstos 

solos si reunen las condiciones de la fracción !. 

V.- El padre y la madre juntos o separadamente. 

VI.-

Articulo 152•.- La atención médica-qulrGrglca es el sistema par 

el cual se trata de conservar la s~lud de las personas ••• 

Los familiares de mi litares que tienen derecho a esta prestación 

son: 

La cónyuge o en su defecto la concubina con quien haga vida mari· 

tal; 
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Los hijos solteros, los mayores de edad que se encuentren estudia!!_ 

do en planteles oficiales o Incorporados; y los hijos de cualquier edad, Inú

tiles total y permanentemente. En los casos enunciados debe exlstl r dependen

cia econ6mlca con el asegurado. 

-El padre y la madre. 

Articulo 153•.- También tendr~ derecho a esta prestaci6n el c6ny!!_ 

ge o a falta de éste el concublnarlo, con quien haga vida marital la 111.1jer m.!_ 

litar. Para que la concubina o concublnarlo con quien el militar haga vida 

marital ••• 
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CONCLUSIONES 

1.- La Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social fue creada C.2_ 

mo medio de prevención de enfermedades para los trabajadores de las empresas 

privadas, sin tomar en cuenta a los trabajadores del campo, a los no asalari.~. 

dos, a los trabajadores domésticos ni a las cooperativas. 

2.- La Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, a la seguri

dad social la tiene de manera embrionaria. 

3.- Las Leyes de los Trabajadores del Estado deben fusionarse pa

ra llevar a cabo de una manera ordenada su labor. 

4.- En las distintas leyes de seguridad social no exlste uniform.!_ 

dad respecto a las prestaciones que otorga nl a los beneficios a que tienen 

derecho los derechohablentes por las diversas Instituciones. 

5.- No existe Igualdad de derechos entre el hombre y la mujer en 

materia de seguridad social, no obstante que nuestra Constitución Polltica 

en su Art!culo 4o, manifiesta que si existe dicha Igualdad. 

6.- La Ley de Seguridad Social para las Fuerzas Amadas Mexicanas 

se caracteriza por contemplar solamente una prestación que es el haber de re

tiro en la que encuadra todas las causales. 
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7.- ·Las Leyes de Seguridad Social son violatorias de las garantlas 

constitucionales en las prestaciones de viudez y jubiiaciOn que otorgan. 

8.- La Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social deja en esta

do de Indefensión a los mayores de 16 y menores de 18 aílos de edad. 

9.- La desprotecci6n social que enfrenta el varón, respecto de las 

prestaciones que en su caso recibe la mujer es vlolatorla de las garant!as 

que consagra el Articulo 4• de la ConstltuciOn Pol!tlca de los Estados Unidos 

Mexicanos. 
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