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I. 

INTRODUCCION 

Indudablemente una de las mayores preocupaciones de la so 

ciedad y el Estado es el ~istema de pensiones para trabajadores 

jubilados o incapacitados que proporciona el Instituto Mexica

no del Seguro Social, ya que no cumple con las finalidades p~ 

ra las que fue creado, es critica la situaci6n de algunos pen

sionados por el !.M.S.S., que corno bien sabemos reciben menos 

de un salario m!nimo mensual. 

La dificultad del I.M.S.S. para cubrir pensiones adecuadas 

se está agravando de manera acelerada. Hace diez años había -

menos de seiscientos mil pensionados y ahora son un poco m&s -

del doble. 

En lo que falta de la década se jubilarán los trabajadores 

que ingresaron al !.M.S.S. cuando éste empez6 a extender su e~ 

bertura sobre todo durante los sesentas, pero no existen rese!_ 

vas l!quidas suficientes para incrementar las pensiones a niv~ 

les decorosos sin provocar problemas financieros al I.M.S.S. 

Es indudable entonces, encontrar nuevos mecanismos para -

que los pensionados tengan un modo de vida adecuado; por tal -

motivo y en la bdsqueda de solucionar esta situación se ha ere~ 

do un nuevo sistema complementario al ya existente. 

Estas adiciones y reformas de trascendental importancia -



II. 

en el limbito de la Seguridad Social en México lo constituye el 

Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR). 

En nuestra época, la sociedad requiere de sistemas de pr~ 

tección y de control que propicien un mejor desarrollo, as1 el 

Estado Mexicano ha planteado las siguientes interrogantes en -

un plano de Econom!a de Estado; que son: ¿El nuevo Sistema de 

Ahorro en el Estado Mexicano, garantizará una vida decorosa al 

pensionado o jubilado?. ¿Cuál es el marco legal que fundamen

ta a el Sistema de Ahorro para el Retiro?. ¿EXisten en reali

dad Derechos de Seguridad Social en el Estado?. ¿Cuál es la 

perspectiva del Sistema de Ahorro en el Estado Mexicano?. 

El SAR es un nuevo sistema de ahorro en cuentas bancarias 

individuales de trabajadores, cubierto por una aportación pa

tronal del 2% deducible de impuesto y la apertura de una sub

cuenta con 5% destinado al INFONAVIT, siendo las Instituciones 

de crédito las encargadas de recibir las cuotas y manejar es

tas cuentas individuales. 

Aunque esta reforma es complementaria a las ya existentes 

pensiones no nos da como resultado la posibilidad de que los -

trabajadores puedan retirarse de la actividad laboral manteni"!!_ 

do un nivel de subsistencia económicamente decoroso. 

La aportación del 2% (sobre salario base) es notablemente 

baja respecto de los porcentajes de otros pa!ses, en Chile que 

es el pais el cual sirvió de base para la creación del SAR in! 

ciaron con la aportación del 10% sobre el salario. 



III. 

Además el SAR no está contemplado exclusivamente como un 

fondo de seguridad social, sino que representa también un in~ 

trumento econ6mico-f inanciero que se canalizará al desarrollo 

productivo del Estado Mexicano. 

Aunque el SAR es insuficiente puede servir de complemento 

a las deterioradas pensiones de les trabajadores del Estado M~ 

xi cano. 



CAPITULO I 

l\SPBC!OS GEllERALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN LA POBLACIOH 

MSXI~ RESPECTO AL SISTEMA DE ABORRO PJ\RA EL JIB'IIRO 

A. ANTECEDENTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN LA 
CONSTITUC!ON POLITICA MEXICANA. 

B. ANALISIS DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL ARTICULO 
123 CONSTITUCIONAL. 

C. ASPECTOS ECONOMICOS QUE INCIDEN EN LA SEGURf 
DAD SOCIAL. 



A. AJITBCEDEllTES DB LA SEGURIDAD SOCIAL BN LA CONSTITUCION 

POLITICA MEXICANA. 

2. 

La gran variedad de actividades que desempeña el hombre -

en la sociedad en que se desenvuelve tiene como denominador la 

bdsqueda de la seguridad o bien el incremento de ~sta. 

Las personas trabajan para adquirir satisf actores o ser-

vicios que incrementen la seguridad, lo anterior lo observamos 

a lo largo de la historia de nuestro pats. 

"Pero fue hasta después del movimiento de 1910 cu~ndo 
se fueron consagrando las leyes que garantizaban el -
disfrute de derechos mínimos para los mexicanos. La 
economía del país estaba atrasada, no se logró una me 
jor distribución de la riqueza y mucho menos pudo ele 
varse el nivel de vida de la población". 1 -

El presidente Venustiano Carranza hered6 los defectos y -

vicios de los anteriores gobiernos y sin base para crecer eco-

n6micarnente las leyes quedaron como simples normas declarati--

vas carentes de aplicaci6n. 

"El 12 de diciembre, el Presidente expidió un decreto 
en cuyo artículo segundo se ordenaba la promulgación 
y vigencia durante la lucha1 de leyes, disposiciones 
y medidas encaminadas a satisfacer las necesidadesec~ 
nómicas, sociales y políticas del pa!s a efecto .de e!. 
tablecer un rég~men de igualdad entre todos los mex~ 
canos". 2 

1 Tena Ramírez Felipe. LEYES FUNDAMENTALES DE MExrco 1808-
1982. Editorial Porrúa, México 1982, Pág. 813. 

Cfr. García cruz Miguel. LA SEGURIDAD SOCIAL EN MEXICO. T. 
I 1906-1958, B. Costa-Amic Editor, México, 1978, Pág. 40. 



3, 

con el triunfo de la Revoluci6n en 1914, se establece el 

principio del Estado de Servicio Social, reconociendo su capa-

cidad y el deber de suplementar la acci6n econ6mica individual 

sin menoscabo de la libertad del ciudadano y la obligaci6n de 

organizar a la sociedad en una estructura que permitiera lap~ 

tecci6n de los d~biles, que era la mayoría de la poblaci6n. 

La Seguridad Social comenzaba a surgir como una aspiraci6n 

del pa!s para obtener mejores niveles de vida, simplemente era 

una necesidad para poder subsistir. 

En 1916 se empez6 a e~tablecer el orden constitucional 

abri~ndose un camino para las reformas político sociales que -

ya se hab!an iniciado ••• "Carranza expidi6 en M~ico, el 14 de 

septiembre de 1916, el Decreto reformatorio de algunos artícu

los del Plan de Guadalupe''. 3 

Podemos decir que nuestra Constituci6n de 1917 fue la pr! 

mera en el mundo que consign6 sistem!ticamente derechos socia-

les, originando la evoluci6n del derecho constitucional, impo

ni~ndole a la acci6n institucionalizadora del Estado un carác-

ter eminentemente social. 

"Todas las Constituciones, desde la de Apatzingan del 
24 de octubre de 1814 hasta la de 1857, se inspiran -
en las Constituciones de Estados Unidos de Norteaméri 
ca y Europa, crearon un constitucionalismo eminente-~ 
mente político para arreglar las funciones del gobier 
no y garantizar los derechos del hombre frente al ES 
tado. -

Tena Ramírez Felipe, Op. Cit., Pág. 810. 



Las Constituciones Políticas de México, a partir de 
la consumación de nuestra Independencia, son las si
gui~ntes: Acta Constitutiva de 31 de enero de 1824; 
Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos 
de 4 de octubre de 1824; Siete Leyes Constituciona-
les de 29 de diciembre de 1836; Bases orgánicas de -
12 de junio de 1843; Acta de Reformas 18 de mayo de 
1847: Bases para la Administración de la República -
de 22 de abril de 1853; Constitución Política de la 
República Mexicana de 5 de febrero de 1857; Estatuto 
Orgánico del Imperio de Maximiliano de lo de abril -
de 1857 nunca perdió su vigencia". 4 

4. 

Estas constituciones puramente políticas en donde son re-

conocidas la libertad, la propiedad, la seguridad de los indi-

viduos frente al Estado, estas se consolidaron por la influen-

cia del individualismo jurídico. Nuestra Constituci6n Políti

ca de 1857 en su articulo lo. estableci6: 

"El pueblo mexicano reconoce que los derechos del -
hombre son la base y el objeto de las instituciones 
sociales. En consecuencia, declara que todas las -
leyes y todas las autoridades del país deben respe
tar las garantías que otorgue la presente Constitu 
c~6n". 5 -

Bien pudo ser esta la primera Constituci6n pol!tico-social 

de M€xico y del mundo por ser producto de un importante movi-

miento revolucionario corno lo fue la Revoluci6n de Ayutla pero 

la fuerte influencia del liberalismo político rechaz6 la pene-

traci6n de elementos sociales, sin embargo algunos constituye!! 

tes fueron precursores del constitucionalismo social en nuestro 

Trueba Urbina, Alberto. LA PRIMERA CONSTITUCION POLITICO Y 
SOCXAL DEL MUNDO. Editorial Porrúa, México 1989, Pág. 39 

Burgoa, Ignacio. LAS GARANTIAS INDIVIDUALES. Editorial Po
rrúa, México 1980, Pág. 117. 
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pa1s y en el mundo al tener la clara visiOn de los problemas -

sociales pero no pudieron abrirse paso en la corriente indivi-

dualista. 

"Casi sesenta años después de que se expusieron las 
ideas para crear derechos sociales en favor de los -
trabajadores se luch6 más vehementemente por la con
sagración del constitucionalismo social, plasmándose 
aquellos principios sociales anhelados tiempo atrás, 
en nuestra Constitución de 1917; pero no fueron pre
cisamente los juristas a quienes debemos la formula
ción legislativa de los derechos económicos y socia
les, sino a diputados que venían del taller y de la 
fábrica, de las minas, del campo y a hombres vincula 
dos con éstos, ciudadanos armados, que sintieron laS 
necesidades de la clase obrera y pugnaron porque se 
consignaran en la Ley Fundamental 11

• 6 

"Con las intervenciones del general. Heriberto Jara, 
los obreros Héctor Victoria Zavala, Von versen, Fer
nández Martínez así como las ideas de los constitu-
yentes Monzón, Manjarréz, Cravioto y José N. Mac:f.as 
se rompió la estructura clásica de las Constitucio-
nes políticas para incluir derechos sociales con sen 
tido humano, reivindicando a los trabajadores y cam~ 
pesinos, lo cual originó la creación de un proyecto 
que incluía derechos sociales del trabaja siendo apro 
hado por la gran As amble a de la Revolución". 7 -

El planteamiento de la teoria social de nuestra Constitu

ci6n surgen de los siguientes documentos: 

Plan del Partido Liberal de lo. de julio de 1906; Plan de 

San Luis Potosí de 5 de octubre de 1910; Plan de Ayala de 25 -

de noviembre de 1911; Plan de Orozquista de 25 de marzo de 1912; 

Decreto de adiciones al Plan de Guadalupe de 12 de diciembre -

6 Trueba Urbina, Alberto. NUEVO DERECHO DEL TRABAJO, México 
1970, Pág. 104. 

Cfr. Trueba Urbina, Alberto. Op. Cit., Pá9. 51. 
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de 1914; Ley de 6 de enero de 1915 y Pacto celebrado entre el 

Gobierno Constitucionalista y la Casa del Obrero Mundial de 17 

de febrero de 1915. 

Estos documentos plasman la raz6n social de nuestra Revo-

luci6n que es liberar a las masas de la dictadura pol1tica y -

econ6mica y de la esclavitud en el trabajo, proteger a grupos 

sociales como campesinos, artesanos y obreros, transformar la 

vida de nuestro pueblo hacia una vida de progreso social y bi~ 

nestar. 

El lo. de diciembre de 1916 se hizo entrega al Congreso -

Constituyente de Querétaro el Proyecto de Reformas Constitu--

cionales en el que Don Venustiano Carranza expres6: 

"Con la responsabilidad de los empresarios para los -
casos de accidentes; con los seguros en los casos de 
enfermedad y de vejez. Con todas estas reformas espe 
ra fundamentalm~nte el Gobierno a mi cargo que las -
instituciones políticas del país responderán satisfa~ 
toriamente a las necesidades sociales". 8 

De lo anterior entendemos que los agentes del poder pdbl! 

co sean los que deben ser instrumentos de Seguridad Social. C~ 

rranza usa por primera vez en la terminolog1a de la Revoluci6n 

Mexicana la palabra Seguridad Social, d~ndole un significado -

de libertad y justicia. 

Las nuevas normas sociales que surgieron se estructuraron 

para tutelar y reivindicar al hombre como integrantes de ung~ 

8 Garc!a Cruz, Miguel. LA SEGURIDAD SOCIAL EN MEXICO, Tomo I 
1906-1958. B. Costa-Amic Editor, México, Pág. 40. 
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po humano consignándole derechos y garant!as para el hombre 

nuevo, para el hombre social para obreros y campesinos, siendo 

la primera constituci6n que formul6 paralelamente los derechos 

individuales y los derechos sociales; cre6 un régimen de gara~ 

t1as individuales y garantías sociales. 

Los derechos sociales en favor de la clase obrera y de los 

trabajadores en particular se consignan en el art!culo 123 ba

jo el rubro "De Trabajo y de la Previsi6n Social", en función 

de socializar el trabajo y los bienes de producción. 

B. AllALISIS DE LA SBGURIDJID SOCIAL DBL AR'l'ICULO 123 

COllSTI'!UCIO!ll\L. 

"El derecho del. trabajo fue recogido por el liberalis 
mo mexicano e·n la Constitución Mexicana de 1957,. a trii' 
vés de la libertad del trabajo e industria; pero 'el = 
derecho del trabajo creado en el artículo 123 de nues 
tra Constitución de 1917 contiene un a1cance y dimen~ 
sión distintos a aquél, pues las normas laborales que 
contiene rompieron con el.liberalismo y conslqnaron -
una legislación protectqra y reivindicatoria exclusi
va para los trabajadores,·distinta por supuesto del -
derecho obrero y económico que establece ia posterior 
Constitución de Weimar con sentido de equilibrio, el 
primero en funC±ón de proteger a los trabajadores, el 
sequndo en favor del empresario, regulando lavida e~ 
nómica". 9 

Debido al triunfo de la Revoluci6n el Estado se ve compr2 

9 Cfr. Trueba Urbina, Alberto. NUEVO DERECHO DEL TRABAJO, M~ 
xico 1970, Páq. 36 .. 
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metido a organizar a la sociedad en una nueva estructura que -

permitiera la protección a la clase social m~s d~bil. 

Anteriormente en otros estados de la Repdblica ya hab!a -

legislaciones al respecto; como en el estado de Yucatán en do~ 

de en el año de 1915 se dictó la Ley del Trabajo, en su artic~ 

lo 135 establecía que el gobierno fomentaría una asociación m~ 

tualista en la que los trabajadores fueran asegurados contra -

los riesgos de vejez y muerte; teniendo escasa aplicaci6n. 

11 En 1916 se convocó al Congreso Constituyente,el cual 
estaba integrado por representantes de todos los Es
tados de la República el principal propósito de ca
rranza era actualizar las normas de la Constitución 
expedida en 1857; en materia de trabajo el proyecto 
se apegaba al artículo So. de la Ley fundamental an
terior. Los diputados Cravioto y Macías, fundaron -
la necesidad de extender mucho más allá del artículo 
So. las garantías del obrero, dedicándole todo un tí 
tulo de la Constituci6n''• 10 -

El d!a 13 de enero de 1917 los autores del proyecto lo 

preSentaron como iniciativa ante el Congreso, en forma de tit~ 

lo VI de la Constitución y con el rubro "Del trabajo", cuya~ 

posición de motivos fue redactada por Macias. 

"El 23 de enero del mismo año fue aprobado por unanimidad 

de 163 diputados, convirti~ndose en el arttculo 123 de la Con~ 

titución Política de 1917", 11 el cual vamos a reproducir tex--

tualmente. 

lo Tena Ramírez, Felipe, Op. Cit., Pág. 814. 

11 Idem., Pig. 815. 



ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL 

Título Sexto 

Del Trabajo y de la Previsi6n Social. 

9. 

ARTICULO 123. El Congreso de la Uni6n y las Legislaturas 

de los Estados deberán expedir leyes sobre el trabajo, funda-

das en las necesidades de cada región, sin contravenir a las -

bases siguientes, las cuales regirán el trabajo de los obreros, 

jornaleros, empleados, empleados dom6sticos y artesanos, y de 

manera general todo contrato de trabajo: 

I. La duraci6n de la jornada mlixima será de ocho horas. 

II. La jornada máxima de trabajo nocturno será de siete -

horas. Quedan prohibidas las labores insalubres o peligrosas 

para las.mujeres en general y para los j6venes menores de die

ciséis años. Queda tambi6n prohibido a unas y otros el traba

jo nocturno industrial¡ y en los establecimientos comerciales 

no podrán trabajar despu€s de las diez de la noche¡ 

III. Los jóvenes mayores de doce años y menores de diec1-

séis, tendrán como jornada máxima la de seis horas. El traba

jo de los niños menores de doce años no podrá ser objeto de 

contrato; 

IV. Por cada seis días de trabajo deberá disfrutar el~ 

rario de un día de descanso, cuando menos: 

v. Las mujeres, durante los tres meses anteriores al PªE 

to no desempeñarán trabajos físicos que exijan esfuerzo mate-

rial considerable. En el mes siguiente al parto disfrutarán -
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forzosamente de descanso, debiendo percibir su salario íntegro 

y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por 

su contrato. En el periodo de la lactancia tendr&n dos desea~ 

sos extraordinarios por d!a, de media hora cada uno, para ama

mantar a su hijo; 

VI. El salario m1nimo que deber& disfrutar el trabajador, 

ser& el que se considere suficiente, atendiendo las condiciones 

de cada región, para satisfacer las necesidades normales de la 

vida del obrero, su educación y sus placeres honestos, consid~ 

r&ndolo como jefe de familia. En toda empresa agr1cola, comer 

cial fabril o minera, los trabajadores tendr§n derecho a una -

participación en las utilidades que ser& regulada como indica 

la fracción IX; 

VII. Para trabajo igual debe corresponder salario igual, -

sin tener en cuenta sexo, ni nacionalidad. 

VIII. El salario m1nimo quedar& exceptuado de embargo, com

pensaci6n o descuento; 

IX. La fijación del tipo de salario m1nimo y de la parti

cipación en las utilidades a que se refiere la fracción VI, se 

har& por Comisiones Especiales que se formar&n en cada Munici

pio, subordinadas a la Junta Central de Conciliación y Arbitr~ 

je que se establecer§ en cada Estado. En defecto de esas Com~ 

siones, el salario mínimo será fijado por la Junta de Concili~ 

ci6n y Arbitraje respectiva; 

X. El salario deberá pagarse precisamente en moneda de -

curso legal, no siendo permitido hacerlo efectivo con mercan--
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c1as, ni con vales, fichas o cualquier otro signo representat! 

vo con que se pretenda substituir la moneda¡ 

XX. Cuando por circunstancias extraordinarias deban aume~ 

tarse las horas de jornada, se abonará. como salario por el tiB!_ 

po excedente un ciento por ciento más de lo fijado para las h~ 

ras normales. En ningdn caso el trabajo extraordinario podrá 

exceder de tres horas diarias, ni de tres veces consecutivas·. 

Los hombres menores de dieciseis años y las mujeres de cualquier 

edad, no serán admitidos en esta clase de trabajos¡ 

XII. En toda negociaci6n agr1cola, industrial, minera o 

cualquiera otra clase de trabajo, los patrones estarán obliga

dos a proporcionar a los trabajadores habitaciones c6modas e -

higi~nicas, por las que podrán cobrar rentas que no excederán 

del medio por ciento mensual del valor catastral de las fincas. 

Igualmente deberán establecer escuelas, enferrner1as y demás 

servicios necesarios a la comunidad. Si las negociaciones es

tuvieren situadas dentro de las poblaciones, y ocuparen un nO

mero de trabajadores mayor de cien, tendrán la primera de las 

obligaciones mencionadasJ 

XIII. Además, en estos mismos centros de trabajo, cuando su 

poblaci6n exceda de doscientos habitantes, deberá reservarse -

un espacio de terreno que no será menor de cinco mil metros C\1e, 

drados, para el establecimiento de mercados pdblicos, instala

ciones de edificios destinados a los servicios municipales y -

centros recreativos. Queda prohibido en todo centro de traba

jo el establecimiento de expendios de bebidas embriagantes y -
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de casas de juego de azar; 

XIV. Los empresarios serán responsables de los accidentes 

de trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabaja

dores sufridas con motivo o en ejercicio de la profesi6n o tr~ 

bajo que ejecuten; por lo tanto, los patronos deberán pagar la 

indemnizaci6n correspondiente, segdn que haya tra1do como con

secuencia la muerte o simplemente incapacidad temporal o perro!: 

nente para trabajar, de acuerdo con lo que las leyes determi-

nen. Esta responsabilidad subsistirá aan en el caso de que el 

patrono contrate al trabajador por un intermediario; 

XV. El patrono estará obligado a observar en la instala-

ci6n de sus establecimientos los preceptos legales sobre higi~ 

ne y salubridad y adoptar las medidas adecuadas para prevenir 

accidentes en el uso de las m&quinas, instrumentos y materia-

les de trabajo, asi como a organizar de tal manera éste, que -

resulte para la salud y la vida de los trabajadores la mayor -

garant1a, compatible con la naturaleza del negocio, bajo las -

penas que al efecto establezcan las leyes; 

xvx. Tanto los obreros como los empresarios tendrán dere

cho para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, 

formando sindicatos, asociaciones profesionales, etc.; 

:XVXI. Las leyes reconocer&n como un derecho de los obreros 

y de los patronos las huelgas y los paros; 

XVIII. Las huelgas serán licitas cuando tengan por objeto 

conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la pro-
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ducción, annonizando los derechos del trabajo con los del cap~ 

tal. En los servicios pfiblicos ser§ obligatorio para los tra

bajadores dar aviso, con diez d!as de anticipación, a la Junta 

de.Conciliaci6n.y Arbitraje, de la fecha señalada para la sus

pensión del trabajo. Las huelgas ser4n consideradas como il!

citas Gnicamente cuando la mayor!a de }os huelguistas ejercie

ra actos violentos contra las personas o las propiedades, o, -

en ~aso de guerra, cuando aquellos pertenezcan a los establee! 

mientas y servicios que dependan del Gobierno; 

XDt. Los paros ser§n licitas Qnicamente cuando el exceso -

de producción haga necesario suspender el trabajo para mante-

ner los precios en un l!mite costeable, previa aprobación de -

la Junta de Conciliación y Arbitraje; 

XX. Las diferencias o los conflictos entre el capital y 

el trabajo, se sujetar§n a la decisión de una Junta de Conci-

liación y Arbitraje, fonnada por igual ntlmero de representantes 

de los obreros y de los patronos, y uno del Gobierno; 

XXX. Si el patrono se negare a someter sus diferencias al 

Arbitraje o a aceptar el laudo pronunciado por la Junta, se d~ 

r§ por tenninado el contrato de trabajo y quedar4 obligado a -

indemnizar al obrero con el importe de tres meses de salario, 

adem§s de la responsabilidad que le resulte del conflicto. Si 

la negativa fuere de los trabajadores, se dar4 por tenninado -

el contrato de trabajo; 

XXXX. El patrono que despida a un obrero sin causa justifi

cada, o por haber ingresado a una asociaci6n o sindicato, op::>r 
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haber tomado parte en una huelga licita, estará obligado, a -

elección del trabajador, a cumplir el contrato, o a indemniza~ 

lo con el importe de tres meses de salario. Igualmente tendrá 

esta obligación cuando el obrero se retire del servicio por 

falta de probidad de parte del patrono o por recibir de él ma

los tratamientos, ya sea en su persona, o en la de su c6nyuge, 

padres, hijos o hermanos. El patrono no podrá eximirse de es

ta responsabilidad cuando los malos tratamientos provengan de 

dependientes o familiares que obren con el consentimiento o t2 

lerancia de él; 

XXJ:XI. Los créditos en favor de los trabajadores por salario 

o sueldos devengados en el último año, y por indemnizaciones, 

tendrán preferencia sobre cualquiera otros en los casos de co~ 

curso, o de quiebra; 

XXIV. De las deudas contraídas por los trabajadores en fa

vor de sus patronos, de sus asociados, familiares o dependien

tes, sólo ser§ responsable el mismo trabajador, y en ningún c~ 

so y por ningún motivo se podrán exigir a los miembros de su -

familia, ni serán exigibles, dichas deudas, por la cantidad e~ 

cedente del sueldo del trabajador en un mes; 

XXV. El servicio para la colocación de los trabajadores S.!:_ 

rá gratuito para éstos, ya se efectúe por oficinas municipales, 

bolsa de trabajo, o por cualquiera otra institución oficial o 

particular; 

XZVJ:. Todo contrato de trabajo celebrado entre un mexicano 

y un empresario extranjero, deberá ser legalizado por la auto-
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ridad municipal competente y visado por el c6nsul de la naci6n 

a donde el trabajador tenga que ir, en el concepto de que, ad~ 

m~s de las claGsulas ordinarias, se especificar4 claramente 

que los gastos de la repatriación quedan a cargo del empresa--

rio contratante; 

lCtV:II. Ser~n condiciones nulas y no obligar4n a los contra-

yentes, aunqUe se expresen en el contrato: 

a) Las que estipulen una jornada inhumana por lo notoria

mente excesiva, dada la índole del trabajo. 

b) Las que fijen un salario que no sea remunerador a jui

cio de las Juntas de Conciliación y Arbitraje. 

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

percepción del jornal. 

d) Las que señalen un lugar de recreo, fonda, caf~, tabeE 

na, cantina o tienda para efectuar el pago del salario, 

cuando no se trate de empleados en esos establecimién-

tos. 

e) Las que entrañen obligación directa o indirecta de ad

quirir los artículos de consumo en tiendas o lugares -

determinados. 

f) Los que permitan retener el salario en concepto de mu.!_ 

ta, 

g) Las que constituyan renuncia hecha por el obrero de 

las indeminizaciones a que tenga derecho por accidente 

del trabajo y enfermedades profesionales, perjuicios -

ocasionados por el incumplimiento del contrato, o por 

despedírsele de la obra. 
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h) Todas las demás estipulaciones que impliquen renuncia 

de algdn derecho consagrado a favor del obrero en las 

leyes de protecci6n y auxilio a los trabajadores. 

XXVIII. Las leyes determinarán los bienes que constituyan el 

patrimonio de la familia, bienes que serán inalienables, no P2_ 

drán sujetarse a grav&menes reales, ni embargos, y serán tran!!_ 

misibles a titulo de herencia con simplificaci6n de las forma

lidades de los juicios sucesorios; 

XXIX. Se considera de utilidad pdblica la expedici6n de la 

Ley del Seguro Social y ella comprenderá seguros de la invali

dez, de vida, de cesaci6n involuntaria del trabajo, de enferm~ 

dades y accidentes y otras con fines análogos; 

XXX. Asimismo serán consideradas de utilidad social las so 

ciedades cooperativas para la construcci6n de casas baratas e 

higi6nicas, destinadas a ser adquiridas en propiedad por los -

trabajadores en plazos determinados, y 

ZXXJ:. La aplicaci6n.de las leyes del trabajo corresponde a 

las autoridades de los Estados, en sus respectivas jurisdicci~ 

nes; pero es de la competencia exclusiva de las autoridades f~ 

derales, en asuntos relativos a la industria textil, el~ctrica, 

cinematográfica, hulera y azucarera, miner1a, hidrocarburos, -

ferrocarriles y empresas que sean administradas en fonna dire~ 

ta o descentralizada por el Gobierno Federal; empresas que ac

taen en virtud de un contrato o concesi6n federal, y las indu~ 

trias que le sean conexas; a empresas que ejecuten trabajos en 

zonas federales y aguas territoriales; a conflictos que afecten 
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trabajos en zonas federales y aguas territoriales; a conflic-

tos que afecten a dos o m&s entidades federativas; a contratos 

colectivos que hayan sido declarados obligatorios en m1is de 

una entidad federativa y, por Qltimo, las obligaciones que en 

materia educativa corresponden a los patronos, en la forma y -

t€rminos que fija la ley respectiva. 

Como ya mencionamos anteriormente la Constituc16n de 1917 

fue la primera en el mundo en establecer derechos o garantías 

sociales con la apremiante finalidad de proteger a los d€biles 

como miembros de grupos humanos. 

Aunque la previsi6n social tendría como principal objeti

vo el estudio y la aplicaci6n de todas aquellas medidas tendi"!!_ 

tes a evitar los riesgos de trabajo, en nuestros atas el arti

culo 123 tiene un sentido m1is amplio pues mediante la previsi6n 

social se trata de alcanzar el mayor bienestar posible para 

los trabajadores y sus dependientes, esto es elevar las condi

ciones de vida, de salud, econi5rnicas, culturales y sociales, -

se consagra una garantía social para la clase trabajadora. 

Como ya vimos en este artículo se habla de un sistema de 

seguridad social, que es la denominaci6n que actualmente se el_!!. 

plea; estableciendo una remarcada importancia a la protecci6n 

de la mujer y al niño, a los familiares y al derecho de un si~ 

tema de seguros sociales. 
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C. ASPEC'lOS ECONOMICOS QUE INCIDEN EN LA SEGORJ:DAD SOCJ:l\L 

En la actualidad los derechos del hombre han sido limita-

dos en funci6n niveladora de desigualdades econ6micas ya que -

el individualismo político y econ6mico que imperaba qued6 li

quidado, lo cual permiti6 abrir paso a los derechos sociales -

que corresponden a los trabajadores. 

En cuanto a seguridad social Trueba Urbina nos señala: 

"La seguridad social es un complejo de derechos que -
Son tutelados por un conjunto de normas que vienen a 
constituir el derecho social para convertirse en una 
aspiración del orden jurídico en función de proteger 
a los débiles no encajando éstos en el derecho públi
co ni en el privado''• 12 

Con las luchas entre obreros y monarcas de la industria y 

a lo largo del tiempo, se produjeran nuevos derechos sociales, 

que han tenido su fuente de origen en .la Constituci6n de 1917 re

conoci~ndose despu~s de la Primera y Segunda Guerra Mundiales 

y formalizándose jurídicamente en las Constituciones Naciona-

les y en C6digos Internacionales. 

Siendo la Revoluci6n Mexicana la primera en el mundo que 

rompi6 con los formulismos del pasado; cuyos postulados de re

formas sociales las encontrarnos en la Constituci6n de 1917 la 

cual impuso al Estado la obligación de intervenir en la vida -

-econ6mica del país y de tutelar y reivindicar a los grupos hu-

12 Trueba Urbina, Alberto. EL NUEVO ARTICULO 123. Editorial -
PorrGa, México 1982, P5g. 98. 



19. 

manos de obreros y campesinos protegiendo el derecho social de 

estos, que son las m&s d~biles. 

"Du~ante el imperio del individualismo, las fuerzas -
económicas y la libertad individual no tenían limites. 
Aunque si bien es cierto que existía un derecho econó 
mico, su fundamento era abstencionista·en sentido de 
que el Estado no debía intervenir en la vida económi
ca, aunque en el fondo la intervención era en favor -
de los fuertes. El.nuevo derecho social tiene un con 
tenido humano que le impone al Estado el deber de iñ 
tervenir en la vida económica y proteqer· a los débi= 
les". 13 

El derecho social se compone de normas económicas, de tr~ 

bajo, agrarias, cooperativas, familiares, inquilinarias, educ!. 

tivas y culturales, asistenciales, de seguridad social. 

La seguridad social es una necesidad y una realidad jur1-

dica en la que el constitucionalismo social se ha impuesto ba

jo la justicia social para la transformación de las estructu-

ras econ6micas para proteger a los que viven de su trabajo y a 

los económicamente débiles. 

La Seguridad Social es una necesidad que surge del Dere-

cho Social para proteger y reivindicar al obrero, teniendo és

ta una alta jerarqu1a cuando se estatuye en la Constitución. 

En nuestra Constitución de 1917 se plasman las Reformas -

Sociales que impuso al Estado la obligación de intervenir en -

la vida econ6mica del pais. 

13 De la Cueva Mario. NUEVO DERECHO MEXICANO DEL TRABAJO, T~ 

mo I, Editorial Porrúa, México, Pág. 145. 
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"El Derecho Social como norma protectora y reivindica 
toria, encarna el derecho a la revolución proletaria
para transformar las estructuras económicas y difiere 
radicalmente del concepto occidental que sólo es pro
teccionista1 fundamos lo anterior en los principios y 
textos de los artículos 27 y 123 de la Constitución -
Mexicana de 1917". 14 

Como ya manifestamos anteriormente nuestra Constituci6n -

fue la primera del mundo que estableci6 derechos sociales en -

favor no tan solo de obreros sino también de los grupos econó

micamente débiles: siendo en la actualidad la Constituci6n una 

Ley integradora de nanitas económicas. 

Los nuevos procesos de integración económica y social de 

la vida pdblica han originado nuevos derechos sociales, la ma

yor1a incluidos en la Constitución Política, jer~rquicamente -

son derechos superiores a los derechos individuales, pues toda 

limitaci6n a la libertad del individuo en beneficio de la so-

ciedad, constituye una libertad social, creadora de derechos -

econ6micos y sociales, en favor de los débiles, obreros y cam

pesinos: conjugando el derecho social y los intereses de los -

grupos humanos débiles, pensando en la justicia como el princi 

pal interés de todos, en el interés de los grupos débiles que 

el derecho de un s6lo hombre, prevaleciendo los intereses gen~ 

rales sobre el interés individual. 

Adolfo Posada señala al respecto "la acci6n del Estado C!:?_ 

mo poder moderador y conciliador de la lucha de las clases so-

14 Sánchez León, Gregario. DERECHO MEXICANO DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL, Cárdenas Editor, México 1987, Pág. 49. 
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ciales por su porvenir económico es política social y el cent=. 

nido es burgués. En el sentido m~s amplio afirma la polttica 

social abarca toda la acción del Estado encaminada a aliviar y 

mejorar la situación y condiciones económicas, jur!dtcas y so

ciales de pobres y débiles; mejor de todos entrañando una con~ 

tante rectif icaci6n de las consecuencias injustas y fatales 

del régimen de la libre concurrencia o de la lucha por la ext~ 

tencia1 es la pol!tica social una acci6n espont4nea y organiZ!!, 

da de tranformación social¡ tal política social consiste en la 

intervención del Estado en las reclamaciones y exigencias de -

las clases obreras y la cual se desenvuelve en el sentido de -

procurar la transformación jurtdica de las relaciones del tra

bajo y la elevación de las condiciones de los obreros: legisl~ 

ción del trabajo, legislación protectora del trabajador•. 15 

Estos fenómenos económicos y sociales influyeron determt

nantemente ya que dieron al derecho constitucional bases y fu~ 

damentaciones m&s democráticas. Si el nuevo derecho constitu-

cional no hubiera unido fuerzas y tendencias democráticas, in

tegradas con elementos econ6micos, el derecho social no hub1e-

ra nacido. 

Don Hilario Medina, Constituyente de 1917 expresa .• "que 

los presupuestos integrantes de carácter econ6mico en la Cons-

titución la denomina polttico-social ya que el contenido ade--

15. Cfr. Almanza Pastor, José Manuel. DERECHO DEL~ SEGURI
DAD SOCIAL. Vol. II, Editorial Tecnos 1979, Madrid, Pág. 
123. 
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m~s de ser econ6mico es social". 16 

El maestro Trueba Urbina manifiesta al respecto que " .•• 

cuando la Constituci6n es no s6lo regla de gobierno, sino tarn

bi~n un instrumento de integraci6n económica, deja de ser polf 

tica, tiene este car~cter si sus fines son exclusivamente de -

gobierno, pero si al mismo tiempo el principio o causa de una 

nueva integraci6n económica con fines determinados es pol!tico 

social ". 17 

De lo anterior desprendemos que los grupos humanos que 

constituyen la clase económicamente d~biles, representada por 

obreros y campesinos tienen su sistematica jur!dica en los de

rechos individuales y derechos sociales. Nuestra Constitución 

consigna estatutos jurtdicos de car~cter económico en funci6n 

de proteger a los obreros y grupos débiles, convirtiéndola en 

un instrumento jur!dico para el cambio de las estructuras eco-

n6micas. 

16 Trueba Urbina, Alberto. LA PRIMERA CONSTITUCION POLITICO 
Y SOCIAL DEL MUNDO, Editorial Porrúa, México 1989, Pág.45. 

17 Trueba Urbina, Alberto. EL NUEVO ARTICULO 123, Editorial 
Porrua, México 1982, Pág. 114. 
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A. CAUSAS QUE ORIGINARON EL Nl\CIMIENTO DEL SISTF.MA DE 

ABORH> PARA EL RETIRO 

24, 

En nuestra época la sociedad requiere de sistemas de pro-

tecci6n y de control que propicien un mejor desarrollo, es d~ 

cir un ambiente de seguridad social. 

El Doctor González D1az Lombardo F. menciona "la Seguridad 

Social, que tradicionalmente surgi6 corno una aspiraci6n de los 

pueblos para obtener mejores niveles de vida, en el presente -

se torna, inevitablemente, de principio ideal en condición bá

sica para el progreso de la comunidad y corno requisito inelud.!_ 

ble de nuestro momento hist6rico" . 18 

La seguridad social ha dejado de ser un anhelo para con-

vertirse en factor decisivo en la conquista de un progreso in~ 

titucional del Estado moderno. 

En consecuencia podemos decir que cuando los hombres se 

encuentran en un ámbito de seguridad y tranquilidad esto les -

ayuda para el mejor aprovechamiento de su capacidad intelectual 

y f1sica. 

La seguridad social surge en los pueblos corno un deseo 

por obtener la satisfacci6n de derechos econ6rnicos, sociales y 

culturales indispensables a la dignidad humana. Pero en la rn~ 

dida en que ese deseo se va convirtiendo en realidad se impone 

18 González DÍaz Lombardo, Francisco. EL DERECHO SOCIAL Y LA 
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL. UNAM, Textos Universitarios, M~ 
xico 1973, Pág. B. 
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la necesidad de un orden institucional que propicie su presen

cia permanente. 

As1 desde la Constitución de 1917 se ha venido legislando 

al respecto, ya había la necesidad de legislar sobre el biene~ 

tar social, en tal virtud el articulo 123 en su texto original 

dispon1a: "El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los 

Estados deber!i.n expedir leyes sobre el tr.~bajo, fundadas en 

las necesidades de cada regi6n, sin contravenir a las bases s! 

guientes, las cuales regirán el trabajo de los obreros, jorna

leros, empleados domésticos y artesanos, y de manera general, 

todo contrato de trabajo. 

XXIX .•. se considera de utilidad social: el establecimiento 

de cajas de seguros populares, de invalidez, de vi

da, de cesaci6n involuntaria de trabajo, de accide~ 

tes y otros con fines análogos, por lo cual, tanto 

Gobierno Federal como el de cada Estado, deber!i.n f2 

mentar la organizaci6n de instituciones de esta 1n

dole, para infundir e inculcar la previsión popular". 

As1 tenemos que esta disposición era buena pero no fue 

efectiva, las cajas de seguros populares nunca se establecie-

ron. 

Por otra parte también se expidieron legislaturas en los 

Estados los cuales tuvieron escasa aplicaci6n. Se formul6 un 

proyecto de Ley del Trabajo para el Distrito y Territorios Fe

derales en 1919 que proponia la integración de cajas de ahorro 

para auxiliar a trabajadores desempleados, el fondo conten!a -
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la aportaci6n del cinco por ciento de los salarios y, por par

te de los patrones un cincuenta por ciento de la cantidad que 

correspondiera a los asalariados por concepto de utilidad en -

las empresas. 

As! encontrarnos que "en 1921 Alvaro Obreg6n orden6 la el~ 

boraci6n del Proyecto de Ley del Seguro Social que hab!a de 

aplicarse en Distrito Federal y que fue enviado al Congreso. -

Este proyecto preveía un tipo de seguro voluntario".19 

Por otra parte el C6digo de Trabajo del Estado de Puebla 

estableció que los patrones podían sustituir el pago de las i~ 

demnizaciones por riesgos profesionales mediante seguros con-

tratados a sociedades leglarnente constituidas y aceptadas por 

la sección del Trabajo y Previsión Social. Una disposición si 

milar contiene el Código Laboral de 1924 de Campeche, en su a~ 

t!culo 290. 

Las Leyes expedidas en 1925 en los Estados de Tarnaulipas 

y Veracruz contienen la modalidad del seguro voluntario. Los 

patrones podtan sufragar sus obligaciones en los casos de enfe,f_ 

medades o accidentes profesionales de los trabajadores, media~ 

te un seguro contratado a su costa con sociedades que pudieran 

otorgar garantía con aprobaci6n de los gobiernos estatales• 

Garc!a Cruz Miguel precisa "Los patrones que optaron por aseg~ 

rar a sus trabajadores no podían dejar de pagar las cuotas ca-

19 Briseño Ruíz, Alberto. DERECHO MEXICANO DE LOS SEGUROS SO 
CIALES, Colección Textos Jurídicos Universitarios, México-
1989, pág. 83. 
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rrespondientes sin causa justificada, así los trabajadores y -

las aseguradoras tenían acci6n para obligar al patr6n por lll!dio 

de juicio sumario ante la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje. 

Ahora bien, las leyes laborales de los Estados de l\quasc~ 

lientes e Hidalgo, expedidas en 1928 ya previnieron la instau

raci6n de seguros para los trabajadores. 

La del Estado de Hidalgo, en su artículo 242 disponía: Se 

declara de utilidad pGblica el establecimiento de institucio-

nes, corporaciones o sociedades que tengan por objeto asegurar 

a los trabajadores contra los acciderites o enfermedades profe-

sionales, y las autoridades deber~n darles toda clase de fací-

lidades para su organizaci6n y funcionamiento. 

De lo anterior observamos que no se cumpli6 con lo esta--

blecido en la fracci6n XXIX ya que las leyes de trabajo de al-

gunos estados se contemplan disposiciones relativas al Seguro 

Social y se dejaba a elecci6n del patr6n hacer frente a la re~ 

ponsabilidad derivada del riesgo del trabajo o adherirse a un 

sistema de seguro convirtiéndolo en voluntario. 

Estas leyes eran buenas pero no efectivas; no tenían el -

entorno econ6mico que se necesitaba para su aplicaci6n. Nunca 

se llegaron a establecer las cajas de seguros populares; elc:o~ 

cepto de popular estaba muy ajeno a los principios de derecho. 

"En 1929 se formul6 una iniciativa que obligaba a pa 
trones y obreros a depositar en una institución ban= 
caria del 2 al 5 por ciento del salario mensual, con 
el objeto de constituir un fondo de beneficio para -
los trabajadores, condición que se alejaba del mand~ 
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to constitucional". 20 

La falta de un Sistema de Ahorro para el Retiro o en si -

de una Seguridad Social que garantice al trabajador su futuro 

y bienestar no habrán de tener su origen en la falta de leyes 

sino en las dificultades para su aplicaci6n, lo que convierte 

a los derechos legales en simples derechos teóricos, porque d~ 

jan a los trabajadores la tarea de exigir su cumplimiento, y -

la realizaci6n tiene que desarrollarse dentro de una legisla--

ci6n complicada y tard1a. 

B. ANTECEDENTES DEL SISTEMA DE AHORRO PARA ·EL RETIRO EN 

CHILE Y ESTADOS UNIDOS 

Chile es un pais en el que se tiene un desarrollo releva.'l 

te sobre los Fondos de Pensiones, el cual ha servido de inspi

ración para el nacimiento del S.A.R. (Sistema de Ahorro para -

el Retiro). 

20 

21 

"Antes de 1983 los Programas de Sequridad en Ch.lle -
eran cubiertos por el gobierno y contratados por en
tidades administrativas, privadas, los cuales fueron 
modificados a partir de la introducción del Fondo de 
~ansiones por Capitalización Individual.". 21 

Gonzálaz Porfirio, Teodomiro y otros. PR2VISION Y SEGURI
DAD SOCrALES DEL TRABAJO, Editorial Limusa, México 1989, -
Pág. 110. 

Bustamante Jeraldo, Juiio- FUNCIONAMIENTO DEL NUEVO SISTE 
MA DE PENSIONES DE CHILE, O.I.S.S., Chile 1985, Paq. 29. -
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De ~l se desprende que todas las prestaciones contenidas 

en los programas de seguridad social se encontraban reguladas 

y administradas por el gobierno de ese pa!s, el sector privado 

solo podia tener injerencia Gnicamente en forma complementaria. 

El Dr. Julio Bustamante Jeraldo que se desempeña como su

perintendente de Administradoras de Fondos de Pensiones en Ch~ 

le, señala en su libro: "El actual sistema de pensiones se ba-

sa en la Capitalizaci6n Individual del Ahorro Previsional de -

los Afiliados. Esto significa que cada trabajador afiliado al 

Sistema efect6a un aporte mensual, que es acumulado en una elle!!. 

ta de capitalizaci6n individual, que aumenta de acuerdo a las 

aportaciones que realiza el trabajador y la rentabilidad obte

nida por ~stos. El dinero acumulado en la cuenta es propiedad 

de cada trabajador afiliado•. 22 

De lo anterior podemos señalar que en este sistema de pe~ 

sienes cada trabajador es responsable de fonnar su propia pen

si6n, sin perjuicio de que el Estado garantice pensiones m!ni-

mas. En tal virtud que todos los trabajadores dependientes, -

cualquiera que sea su actividad laboral, y que hayan iniciado 

sus labores a partir del lo. de enero de 1983 deben afiliarse 

al sistema, incorpor&ndose a la Asociaci6n de Fondos de Pensi~ 

nes de su elecci6n. 

Pueden afiliarse también los trabajadores que cotizaban -

22 Idem., Pág. 35. 
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en el antiguo sistema con anterioridad a esa fecha, así como -

los independientes que ejerzan una actividad mediante la cual 

obtengan un ingreso no inferior a un salario m!nilt\o. 

Los beneficios que otorga el actual sistema de pensiones, 

es proteger al afiliado en la vejez y en los casos de invali

dez y muerte. La protecci6n se efectüa mediante el otorgamie!!_ 

to de prestaciones econ6micas peri6dicas llanacla.s pensiones, -

que son otorgadas por la (AFP) Asociaci6n de Fondos de Pensio

nes directamente al afiliado. O bien, a los componentes del 

grupo familiar, si el afiliado fallece, (posterioxmente anali-

zaremos este caso). 

11 Las pensiones son reajustables de acuerdo a 1a va
riación del Indice de Precios al consumidor y por -
lo tanto están protegidas de la inflación". 23 

Las pensiones que otorga el Sistema, a trav~s de las Aso-

ciaciones de Fondos de Pensiones son: 

a) De vejez. Al afiliado que cumple la edad legal fijada 

en la ley o antes de esa edad si cumple con determinados requ~ 

sitos. 

b) De invalidez. Al afiliado que sea declarado inválido 

por una comisi6n m€dica designada por la superintendencia de 

la AFP. 

e) De sobrevivencia. Que se otorga: 

23 Zumárraga González, Eda Patricia. INFORMACION OINAMICA DE 
CONSULTA. Editorial Expansión, M&xico 1992, p&g. 1993. 
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-A la c6nyuge del afiliado fallecido. 

-Al c6nyuge inv~lido de la afiliada fallecida. 

-A la madre del hijo natural. 

-A los hijos del afiliado fallecido. 

-En ausencia de los anteriores, a los padres que sean 

carga familiar reconocida. 

"Las pens±ones se financian con las cotizaciones pre 
visionales obligatorias que debe entregar el trabaja 
dor mensualmente a su AFP, más el reconocimiento del 
dinero cotizado en el Antiguo Sistema Previsional, 
si as! correspondiera". 24 

As1 tenemos que las cotizaciones se conforman con: 1.- el 

10% de la remuneraci6n salarial que es depositado en la Cuenta 

Individual del afiliado, cuyo destino es, en primer lugar el 

financiamiento de las Pensiones de Vejez y luego las de Sobre-

vivencia, cuando el pensionado por vejez fallezca. "Una Coti-

zaci6n Adicional que es u~ porcentaje variable, fijado por la 

libre competencia entre cada AFP, la que actualmente como pro-

medio del sistema alcanza un 3% del salario del trabajador pa-

ra financiar el Sistema de Pensiones de Invalidez y Sobrevive~ 

cia que se causen durante la vida activa del afiliado. Esta -

cotizaci6n adicional cubre la eventual diferencia entre el ca-

pital del afiliado y aquel que se necesite para pagar la pe~ 

si6n correspondiente, si el trabajador se invalida o muere an-

tes de cumplir la edad legal para pensionarse por vejez. 

24 zumárraga González, Eda Patricia, Op. Cit., Pág. 1679. 
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2.- Tambi~n se conforman con un Bono de Reconocimiento 

que es un instrumento de deuda pGblica constituido por el din~ 

ro que hubiere cotizado el afiliado en el antiguo sistema y que 

es emitido por el Instituto de Normalizaci6n Provisional (INPJ, 

esta es una institución estatal que se hizo cargo de las fon-

dos del antiguo sistema. "Este documento, con sus reajustes e 

intereses correspondientes, sólo puede hacerse exigible cuando 

el afiliado cumple la edad legal para pensionarse por vejez, o 

si el afiliado fallece o se acoge a la Pensión de Invalidez•~5 

Para mejorar el monto de la Pensi6n de Vejez, el afiliado 

puede aumentar el capital de su cuenta de Capitalización Indi

vidual, cotizando para el fondo de pensiones en forma volunta

ria un porcentaje adicional de su salario, el cual es deduci-

ble de impuestos, siempre y cuando no sobrepase el l!mite rnax!_ 

rno establecido. El Dr. Bustamante nos señala al respecto ••• " 

es de 60 unidades de fomento por mes". 26 

A continuación analizaremos rn&s a fondo las principales 

características de este Sistema Pensionario como son: 

I. Las Administradoras de Fondos de Pensiones. 

II. Normas de Información al PGblico y Afiliados. 

III. El Régimen de Ingresos de la AFP (cobro de Comisiones) 

25 Idem., Plg. 1680. 

26 Bustamante Jeraldo, Julio. SEMINARIO FONDO DE PENSIONES 
EN CHILE, México 1992. 
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IV. Los Resguardos y Garantias del Fondo de Pensiones. 

v. Los Beneficios del Sistema (Pensiones otorgadas, requl 

sitos y alternativas). 

I. Las Administradoras de Fondos de Pensiones. 

El Fondo de Pensiones en Chile es administrado por insti

tuciones constituidas jurídicamente como sociedades an6nimas -

llamadas lldllinistradoras de Fondos de Pensiones, las cuales 

tienen por objeto exclusivo otorgar las diversas prestaciones 

que dispone la ley, recaudando las cotizaciones previsionales 

correspondientes, las que deben abonar a las cuentas de capit~ 

lizaci6n individual de cada afiliado, e invirtiendo los recur-

sos que generar&n posteriormente, las pensiones que contempla 

el sistema. 

La Lic. Zum6rraga las define. "Las administradoras de Fo~ 

dos de Pensiones desde el punto de vista jur!dico, son instit~ 

cienes que leglamente deben constituirse como sociedades an6nl 

mas, rigiéndose en su formaci6n y estatutos por los cuerpos l~ 

gales que regulan este tipo de sociedades•. 27 

Estas Administradoras tienen como principal objetivo la -

administraci6n del Fondo de Pensiones que comprende la recaud~ 

ci6n de las cotizaciones previsionales, su ahorro a las cuen--

tas de capitalizaci6n individual de cada afiliado, la inversión 

27 Zumárraga González, Eda Patricia. REGIMEN DE SEGURIDAD SQ 
CIAL. Editorial Expansi6n, M~xico 1992, p¡q. 1694. 
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de los recursos generados, la tramitaci6n necesaria para obte

ner el bono de reconocimiento, y el pago de las previsiones 

que contempla el sistema. 

El cumplimiento de estas actividades es vigilado por la -

Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones. 

De lo anterior y considerando la naturaleza jur!dica de -

las Administradoras de Fondos de Pensiones el Dr. Bustamanta -

refiere: 

11 La Fiscalía de la Superintendencia del ramo, estable 
ce que las Administradoras de Fondos de Pensiones soñ 
sociedades anónimas especiales que se rigen por las -
normas aplicables a las Sociedades Anóniuas abiertas, 
teniendo también la obligación de inscribirse en el -
Registro de Valores que lleva la superitendencia de -
Valores y Seguros quedando sometidas a un doble con
trol, por parte del especializado de la Superintenden 
cia de Administradoras de Fondos de Pensiones y, por
otra parte, el que rige para todas las sociedades anó 
nimas". 28 -

En cuanto a el capital que se necesita para la fonnaci6n 

de una AFP nos señala: "El Capital mínimo para la formaci6n -

de una Administradora de Fondos de Pensiones es el equivalente 

a 5 mil unidades de fomento, que deber! encontrarse suscrito y 

pagado al momento de otorgarse la respectiva escritura social•. 29 

Las Administradoras de Fondos de Pensiones deber!n mante-

ner permanentemente un patrimonio a lo menos igual al capital 

rn1nimo exigido, el cual aumentar& en relaci6n al ntirnero de afi 

28 Bustamante Jeraldo, Julio. Op. Cit., Pág. 15. 

29 !bid., Pág. 16. 
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liados incorporados a la Administradora. 

As! encontramos que en virtud de lo dispuesto en el art!

culo 24 del Decreto de Ley No. 3.500 ... "las Administradoras -

deberán mantener permanentemente un patrimonio a lo menos igual 

al capital mtn:imo exigido•. 3º 
Esta relaci6n es la siguiente: 

Afiliados Patr:!Jllonio Mf.nimo 

Hasta 4,999 5,000 Unidades de Fomento 

5,000 a 7,499 10,000 Unidades de Fomento 

7,500 a 9,999 15,000 Unidades de Fomento 

10,000 6 más 20,000 Unidades de Fomento 

Fanento = Unidad de Indexaci6n 

Estas Administradoras existen en virtud de una resoluci6n 

de la Superintendencia del ramo que las autoriza y aprueba sus 

estatutos, adquiriendo personalidad jur!dica desde la fecha de 

dicha resoluci6n. 

Concluyendo podemos decir que las AFP son sociedades cuyo 

Gnico y exclusivo objeto es la administaci6n de un Fondo de 

Pensiones y el otorgamiento de los beneficios y prestaciones -

establecidas en la ley. En consecuencia estas sociedades no -

pueden dedicarse a actividades financieras propias de Bancos, 

Compañtas de Seguros, etc., ni a ningan otro tipo de negocio, 

30 Bustamante Jeraldo, Julio. Op. Cit., Pág. 26. 



salvo la administraci6n de cuentas de ahorro voluntario, 

"En este sentido, la Superintendencia de Administra
doras de Fondos de Pensiones ha sido bastante estrlc 
ta en el cumplimiento de esta norma no permitiendo Y 
sancionando cualquier tipo de actividad que se apar
te del objeto único precedentemente indicado". 31 

36. 

De esta manera es como se ha impedido que las administra-

doras den algGn tipo de servicio especial a sus afiliados solo 

los que tienen estrictamente conferidos por la ley, lo cual 

origina una transparencia en el manejo de las mismas. 

II. Normas de Informaci6n al Pdblico y Afiliados. 

Con el objeto de que se mantenga una absoluta transparen-

cia en el funcionamiento del sistema, se ha contemplado una s~ 

rie de normas con la obligaci6n que tienen las Administradoras 

de poner en conocimiento del pGblico y de sus afiliados, dete~ 

minada informaci6n y antecedentes, entre los cuales podemos 

destacar los siguientes: 

EXtractos con información en las oficinas. 

Las Administradoras deber~n mantener en cada una de las -

oficinas, en un lugar de f~cil acceso al pGblico, un panel que 

contenga la siguiente información: 

Antecedentes de la Institución. 

-Razón Socia l. 

-Domicilio. 

31 R1~c:;tamante Jeraldo, Julio, Op. Cit., Pág. 34. 
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-Fecha de escritura de constituci6n, resoluci6n que auto

riz6 su existencia, e inscripci6n en el registro de co-

mercio. 

-Director y Gerente General. 

-Agencias y Sucursales. 

-Balance General del altimo ejercicio y estado de situa-

ci6n que determine la Superitendencia de Administradoras 

de Fondos de Pensiones. 

-Monto del capital de la Administradora de Fondos de Pen-

sienes, de la reserva de fluctuaciones de rentabilidad y 

del encaje. 

-Valor de las cuotas del Fondo de Pensiones. 

-composición de la Cartera de Inversiones del Fondo de 

Pensiones. 

-Monto de la cotización adicional. 

Todos estos antecedentes deben ser actualizados mensual--

mente dentro de los primeros cinco d1as de cada mes. 

"La Superitendencia, velando por el cumplimiento es
tricto de esta obligación, ha establec~do hasta la -
distribución y porcentaje de espacio que cada infor
mación ocupe dentro del panel respectivo, a fin de 
evitar que las Administradoras destaquen u oculten -
otras, según su conveniencia". 32 

cada tres meses las Administradoras deberán enviar al do-

micilio de cada uno de los afiliados, una carta la que indique 

todos los movimientos registrados en. su cuenta individual, se-

32 Ibid., Pág. 57. 
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ñalando el nllmero de cuota registrando su valor y la fecha del 

asiento respectivo, aunque se ha permitido simplificar la in

formaci6n, pudiendo el afiliado cuando lo estime conveniente -

exigir en forma detallada la informaci6n, 

III. El Rllgimen de Ingresos de la AFP (Cobro de O::ndsiones) 

Las comisiones que las Administradoras podr~n cobrar a 

sus afiliados ser~n establecidas libremente por la institución 

y descontadas de las respectivas cuentas de capitalización in

dividual o de los retiros seg6n corresponda. Es este un dere-

cho que tienen las Administradoras de Fondos de Pensiones como 

retribuci6n por su gestión en la administración del Fondo de -

Pensiones y del otorgamiento de las prestaciones contempladas 

en la Ley. 

Las comisiones que establezcan las administradoras tendrán 

car~cter general y uniforme para todos los afiliados, por lo -

que no pueden hacer descriminaciones. "De acuerdo con lo dis-

puesto en el articulo 28 del D.L. No. 3,500 las comisiones es-

tar~n destinadas al financiamiento de la Administradora, incl~ 

yendo la administración del Fondo de Pensiones, de las cuentas 

de capitalizaci6n individual, de lo& sistemas de pensiones de 

vejez, invalidez y sobrevivenciai y del sistema de beneficios 

garantizados por el Estado, el pago de la prima del contrato -

de seguro 11
•

33 

33 Ibid., Pág. 68. 
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Los conceptos por los cuales se pueden cobrar comisión son 

las siguientes: 

-Dep6sito de cotizaciones peri6dicas. 

-Transferencia del saldo desde otra AFP. 

-Retiros. 

La forma del cobro de la comisión puede ser por porcenta-

je de las remuneraciones1 por suma fija o por la combinaci6n -

de ambas. 

IV. Los Resguardos y Garantías del Fondo de Pensiones. 

Las administradoras de Fondos de Pensiones gozan de Res--

guardas y Garantías ya que los bienes y derechos que componen 

el patrimonio de los Fondos de Pensiones son inembargables, sa!_ 

va en la parte originada por los dep6sitos adicionales que los 

afiliados pueden efectuar en su cuenta de ahorro voluntario. 

"En caso de declaratoria de quiebra de una Administra 
dora, el Fondo de Pensiones será administrado y liqui 
dado por la Superintendencia de Administradoras de -
Fondos de Pensiones, la cual, en conformidad a lo dis 
puesto en el Art. 43 del D.L. No. 3,500 estari inves= 
tida de todas las facultades necesarias para la adecua 
da realizaci6n de los bienes del Fondo". 34 -

Cuando se produce la disoluci6n o quiebra de la Adminis--

tradora de Fondos de Pensiones, los afiliados a ella deberán -

incorporarse, dentro del plazo de 90 d!as, a otra Administrad~ 

ra. 

34 Ibid., Pág. 39. 
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As1 tenernos que durante el proceso de liquidaci6n del Fo~ 

do, la Administradora podr& continuar con las operaciones est~ 

blecidas por la ley respecto de los afiliados que no se hubie

sen incorporado afin a otra entidad de acuerdo a lo anteriorme~ 

te señalado. 

De lo expresado anteriormente se desprende que, en caso -

de declaratoria de quiebra de la Sociedad Administradora de 

Fondos de Pensiones, los afiliados a ella deber&n incorporarse 

a otra entidad, para lo cual se traspasa su cuenta de capital! 

zaci6n individual íntegra, con todos los fondos all! acumula--

dos, a la Administradora que determine el trabajador. Esto nos 

permite afirmar que la integridad del Fondo está asegurada co

mo consecuencia de la independencia que ~l tiene en relación -

al patrimonio de la Administradora de Fondos de Pensiones decl~ 

rada en quiebra. 

v. Los Beneficios del Sistema. (pensiones otorgadas, re

quisitos). 

Como ya mencionamos anteriormente, existen 3 tipos de pe~ 

sienes: 

a) Pensi6n de Vejez. 

b) Pensi6n de Invalidez. 

e) Pensi6n de Sobrevivencia. 

Trataremos de mencionar las principales características -

de ellas as1 como los requisitos m&s indispensables que se ne-

cesitan para gozar de ellas. 
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a) Pensión de Vejez. Tienen derecho a pensión de vejez -

los afiliados que hayan cumplido 65 años de edad en el caso de 

los hombres y 60 años de edad en caso de las mujeres. 

Podemos decir que el requisito indispensable para pensio

narse por vejez es cumplir las edades indicadas, sin exigir 

ningUn otro tipo de requisito en cuanto a la antigüedad o años 

de servicio que debe tener el trabajador. 

"Los afiliados deberán ejercer su derecho a obtener -
pensión de vejez mediante la suscripción del forqula
rio solicitud de Pensión de Vejez, que es único para 
todo el sistema y cuyo formato ha sido confeccionado 
por el propio organismo contralor. A la suscripción 
del documento antes indicado, el afiliado deberá adjun 
tar los certificados de nacimiento de él y de sus be= 
neficiarios y el certificado de matrimonio cuando e~ 

rresponda". 35 

Esta pensi6n estar~ constituida por: 

- El capital acumulado por el afiliado. 

- El Bono de Reconocimiento y sus complementos cuando co-

rresponde. 

- El traspaso que el afiliado realice desde su cuenta de 

ahorro voluntario. 

b) Pensión de Invalidez. Tienen derecho a obtener pensi'5n 

de invalidez los afiliados que reunan los siguientes requisitas: 

- Que a consecuencia de una enfermedad o debilitamiento -

de sus fuerzas fisicas o intelectuales pierdan, a lo menos 2/3 

35 Bustamante Jeraldo, Julio, SEMINARIO FONDO DE PENSIONES -
EN CRI.LE, México, 1992. 
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partes de su capacidad de trabajo. 

- Que no reGnan los requisitos para obtener pensi6n de Y.!!. 

jez. Esto es que sean menores de 65 años en el caso de los 

hombres o 60 años en el caso de las mujeres. 

"Este tipo de invalidez es calificada por una Comi
sión Médica Regional, integrada por 3 médicos ciruja 
nos que funcionan en cada región del pa!s y que son 
designados por la superientendencia de Administrado
ras de Fondos de Pensiones 11

• 36 

Esta Comisi6n M~dica calificar& la invalidez de los trab~ 

jadores a consecuencia de la enfermedad; determinará la inval!_ 

dez del c6nyuge var6n sobreviviente y tambi~n determinar& la -

invalidez de los hijos del afiliado fallecido. 

"Se entiende que el dictamen ha quedado ejecutoriado 
si el afiliado, la Administradora o la Compañía de -
Seguros respectivci no interponen un reclamo en CO!!,. 
tra de ~l, dentro del plazo de 15 días hábiles conta 
dos desde la fecha de notificación, o habiéndose in= 
terpuesto un reclamo, éste ha sido tramitado, falla
do y notificadas las partes". 37 

Esta pensi6n estar& constitu1da por: 

- El capital acumulado por el afiliado. 

- El Bono de Reconocimiento y su Complemento cuando corres 

panda. 

- El aporte adicional que debe realizar la Administradora 

de Fondos de Pensiones cuando proceda. 

36 Bustamante Jeraldo, Julio, Op. Cit., Págs. 41, 42. 

37 Idem., Pág. 43. 
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- El traspaso que el afiliado realice desde su cuenta de 

ahorro voluntaria. 

Tanto la pensión de invalidez como la de vejez podr!n op

tar por las siguientes modalidades de pensión: 

- Renta Vitalicia Inmediata. 

- Renta Vitalicia Diferida. 

- Retiro Programado. 

e) Pensión de Sabrevivencia. "En conformidad a lo esta--

blecido en el articulo So. del D.L. No. 3,500, son beneficia--

rios de pensi6n de sobrevivencia los componentes del grupo fa-

miliar del causante, entendi~ndose por tal: 

- La c6nyuge sobreviviente. 

- El cónyuge sobreviviente inválido. 

- Los hijos legítimos, naturales del causante. 

- Los padres del causante a falta de los antel."iores 11
•
38 

Los requisitos que se establecen para la c6nyuge sobrevi

viente es haber contraído matrimonio a lo menos con seis meses 

de anterioridad a la fecha de su fallecimiento o 3 años, si el 

matrimonio se varific6 siendo el causante pensionado por vejez 

o invalidez. 

Para el c6nyuge sobreviviente los requisitos son: 

Estar inv~lido, debe haber contraído matrimonio con la 

38 eustamante Jeraldo, Julio, Op. Cit., Pág. 49. 
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causante a lo menos 6 meses de anterioridad a la fecha de su -

fallecimiento o 3 años si el matrimonio se verific6 siendo la 

causante pensionada por invalidez o vejez. 

Requisitos para los hijos: 

Ser soltero, menores de 18 años, ser mayores de 18 y men~ 

res de 24 si son estudiantes, ser inválido cualquiera que sea 

su edad. 

Es 6nico requisito para los padres el ser causante de asi9'._ 

naci6n familiar a la ~poca del fallecimiento del causante. 

"Los beneficiarios de un afiliado fallecido estando -
en actividad deberán solicitar el beneficio de pensión 
de sobrevivencia mediante la suscripción del formula
rio solicitud de Sobrevivencia adjuntando el ce~tifi
cado de defunción del afiliado y los documentos leqa
les que acrediten la calidad de beneficiarios de quie 
nes ejercen el derecho". 39 -

SISTEMA DE PENSIONES EN ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 

En este pa1s industrializado, hace tiempo que hay concie!!. 

cia de la problemática y la han atacado con urgencia, de acue!:_ 

do con su estructura poblacional y sus recursos econdmicos. En 

este pa1s se han utilizado diversos mecanismos y alternativas 

para financiar el retiro o jubilaci6n de las personas. 

Las estadísticas en este pa!s que es uno de los más indus 

trializados y avanzados en materia de Seguridad Social y sus -

39 sustamante Jeraldo, Julio. SEMINARIO FONDO DE PENSIONES -
EN CHILE, México 1992. 
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mecanismos de financiamiento, reflejan el impulso que en dicha 

sociedad se esta realizando en pro de esta materia. 

Como ejemplo del desarrollo de los mecanismos de previsi6n 

a continuaci6n conoceremos al9unos datos importantes del mere~ 

do estadounidense dados a conocer por la Asociaci6n Me>eicana -

de Casas de Bolsa, A. c. 

nEstados Unidos duplicó su población en 60 a~os, de 
1920 a 1980, debido a su estructura poblacional, 'la 
gente mayor' (más de 65 años de edad} se quintuplicó 
en el misco período. En 1920 había 5 millones de 
'gente mayor' y representaban el 4 .6\ de la población 
total. Para 1980 había 25.9 millones pertenecientes 
a este grupo y representaban el 11.3\ del total. Se 
espera que para el año 2 ,030 haya 65 millones de 'gen 
te mayor' que representarán entre un 20 y un 25% ae 
la población total. Estados Unidos ya está listo pa 
ra resolver el problema cuando ~ste se presente". 4~ 

Las anteriores cifras reflejan los avances de la ciencia 

m€dica, que han disminuido la tasa de mortalidad infantil e i~ 

crementado la esperanza de vida promedio. 

Los planes de Previsión Social financiados por las empre

sas de Estados Unidos han mantenido cifras impresionantes. En 

1875 se crea el primer plan de pensiones y lo constituye Amer! 

can EXpress Company. Para 1880 pr~cticamente todas las empre-

sas ferrocarrileras ten!an planes de pensiones. 

"Entre 1880 y 1925 se constituyeron alrededor de 500 
planes de previsión social, fundamentalmente de pen-

40 Cfr. Sánchez González, Ignacio. ALTERNATIVAS AL SISTEMA -
FINANCIERO MEXICANO, Asociación Mexicana de Casas de Bolsa, 
México 1991, Pág. 71. 



siones, en donde destacaban como grupos las compañfas 
ferrocarrileras, los bancos y las compafiías de benefi 
cencia pública. En 1925 entran las compañ1aa de seqÜ 
ros como clientes y como administradores, y se comie~ 
zan a desarrollar en forma lenta pero consistente, 
planes de los sectores industrial y manufact~rero. A 
partir de 1940 se da un crecimiento stgnificattvo de 
programas, con la aparición de casas de bolsa, actua
rios consultores y despachos de asesoría especializa
da, lográndose la constitución de planes para todos -
los sectores económicos". 41 

46. 

Los fondos de pensiones son el principal tnversionista de 

los mercados de valores de Estados Unidos y pieza clave en el 

desarrollo econ6rnico. 

Ahora bien, las razones de este crecimiento, aparte de la 

riqueza y la conciencia que existe a este respecto en la soci~ 

dad estadounidense, se ubican en las ventajas fiscales, en el 

beneficio mutuo Dnpresa-Individuo-Estado y, particularmente, -

en la estructura legal promovida por las instituciones financi~ 

ras en concordancia con las autoridades hacendarías de ese pa!s. 

"Debido a la necesaria complementariedad de los sis
temas pensionarios con esquemas voluntar~os de previ 
sión, en los Estados Unidos se creó un modelo de cueñ 
tas de retiro voluntario en forma individual ":IRA' sil 
(Individual Retirement Account), las cua1es tienen -
las siguientes características: 

- cuentas de ahorro individual. 
- Deducibilidad de las aportaciones. 
- Límite en las cantidades aportadas. 
- Exención de impuestos en los rendimientos (intere-

ses, dividendos y ganancias). 
- Acumulación impositiva en el caso de retiros anti

cipados. 
- Regulación específica para las aportaciones duran

te la vida del individuo". 42 

41 Villaseñor Zertuche, Jaime, EL INVERSIONLSTA, México 199L 

42 Cfr. sánchez González, Ignacio, Op. Cit., Págs. 72, 73. 
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De todo lo anterior podemos concluir que estos planes, 

además de ser democráticos en el sentido de que cada persona -

decide cuánto y cuándo aporta dentro de lo permitido, han lo

grado que el ciudadano norteamericano y la sociedad en su con

junto tengan en perspectiva.una vejez con condiciones de vida 

iguales o mejores, en la mayor!a de los casos, a las que tiene 

el d1a de hoy. 

De lo analizado al respecto podemos desprender la necesi

dad de contar con sistemas pensionarios complementarios, incl~ 

so considerando la par,t±cipaci6n de los trabajadores en el fi-

nanciamiento de los mismos. Ya que los trabajadores al finan

ciarse permite cumplir más fácilmente con los objetivos de la 

previsi6n social siempre y cuando este sea estructurado y sis

tematizado correctamente atendiendo las necesidades de los tr~ 

bajadores para facilitar las posibilidades de contar con una 

pensión que al combinarse con los ahorros personales permitan 

que el retiro sea decoroso. 

C. AllALISIS ESTRIJCTIJRAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL llETillO 

COR RESPECTO AL IRSTITIJTO MEXICAHO DEL SEGURO SOCIAL 

La reforma a la Ley del I.M.S.S. incorpora un capitulo V 

Bis dentro del Título II (Del R~girnen obligatorio del Seguro 

Social). 

Esta reforma entr6 en vigor el lo. de mayo de 1992. 
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Dicho capitulo se denomina "del Seguro de Retb:oº y con!!_ 

ta de 20 articules (del 183-A al 183-S y su finalidad es dar -

los lineamientos para los patrones, trabajadores y autoridades 

con respecto del manejo del Seguro de Retiro. 

Analizaremos la reglamentaci~n de este seguro, en atencilin 

a su repercusi6n hacia el patr6n, hacia el trabajador y con 

las autoridades correspondientes. 

Repercusiones en el Patr6n. 

" ... Los patrones deberán cubrir bimestralmente al In!!_ 
tituto Mexicano del Seguro_Social, la cuota correspo~ 
diente al ramo de retiro, con un importe del 2% sobre 
el salario base de cotizaci6n del trabajador. Dicha 
cuota se cubre por medio de depósito bancario •.. " 43 

Esta cuota es adicional a las que ya se vienen enterando. 

El patr6n deber~ depositar ante Instituciones de Cr~dito 

de su elección el importe de la cuota de seguro de retiro. La 

instituci6n de cr~dito individualizar~ el depósito global en -

cada una de las cuentas a nombre de cada trabajador, por loc¡ue 

resulta necesario que el patr6n al hacer el depósito global 

acompañe la información relativa a cada trabajador sobre el i~ 

porte individual que le corresponda. 

El salario base de cotización definido en el articulo 32 

de la Ley del !.M.S.S. es el elemento para calcular la cuota -

de aportaci6n de 2%. El l!mite superior para cotizar en el s~ 

43 H. Congreso de la Unión. CRONICA LEGISLATIVA. México 1992 
pág. 44. 
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guro de retiro ser~ de 25 veces el salario m1n:tmo general que 

rija en el D. F. 

Los seguros que preveé el régimen obligatorio que es el 

de riesgos de trabajo, enfermedades, maternidad, invalidez, v~ 

jez, etc., mantienen como 11mite superior para cotizar el equ~ 

valente a diez veces el salario mínimo general que rija en el 

D. F. 

El patr6n aportar& a la Instituci6n de crédito en forma -

bimestral el d1a 17 de los meses enero, marzo, mayo, julio, 

septiembre y noviembre de cada año. (La refonna modifica al -

articulo 45 de la Ley del I.M.S.S.). 

La aportaci6n inicial que realiz6 el patr6n la debi6 de -

haber hecho al m&s tardar el 29 de mayo de 1992. Esta aporta

ci6n fue del 8% para cubrir desde noviembre de 1991. 

" •.• Los patrones con menos de 100 trabajadores debie
ron haber realizado su aportación el lo. de julio de 
1992. 
Para esta aportación el patrón entregó a la institu-
ción de crédito una relación conteniendo el nombre, -
el registro federal de contribuyentes, e1 domicilio y 
el monto de la aportación que corresponda a cada uno 
de los trabajadores ... " 44 

Con relaci6n a la aportaci6n inicial que el patr6n hizo -

al seguro del retiro, as1 como las aportaciones correspondien

tes a los bimestres tercero a sexto de 1992 expidi6 un compro

bante que acredit6 dichos dep6sitos. Estos comprobantes se e~ 

44 Banco del Atlántico. SAR Atlántico. 1992. 
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tregaron al trabajador junto con el Glt.imo pago de su sueldo -

de los meses de mayo, julio, septiembre y noviembre de 1992 y 

enero de 1993. 

Esta documentaci6n será individual para cada trabajador, 

el patr6n la entregará junto con el pago de sueldo de los me

ses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre de -

cada año. 

El patrón eligirá la Instituci6n de Crédito que más le 

convenga para hacer los dep6sitos de las cuotas. Dichas insti 

tuciones informarán al pdblico, de aquellas de sus sucursales 

en las cuales podrán abrirse las cuentas mediante publicaci6n 

en periódicos de amplia circulación. 

Las aportaciones que el patr6n haga al seguro de retiro -

serán partida deducible en el Impuesto sobre la Renta en el D~ 

creto publicado el 24 de febrero de 1992, se contemplaron ade

cuaciones a esta Ley. 

Las aportaciones que el patrón haga y los intereses que -

éstas devenguen, generarán un ingreso acumulable para el trab~ 

jador en el año que realicen retiros de dichos saldo. 

Así mismo, dichos ingresos disfrutarán de las exenciones 

que ya contenta la Ley para el caso de las compensaciones que 

se reciben al momento de la separaci6n (término de la relaci6n 

laboral), correspondiente a un importe igual a noventa veces -

el salario mínimo general del área geográfica correspondiente 

por cada año de contribuci6n al seguro de retiro. 
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Por otra parte, las aportaciones, que el trabajador haga 

en forma voluntaria a su cuenta de retiro resultan ser una de 

ducci6n personal para calcular el impuesto anual. 

Estas aportaciones voluntarias se reglamentan en el art!

culo 140-V de la Ley, que dicha aportaci6n no podrá ser mayor 

del 2% de su salario base de cotizaci6n y con un tope superior 

de diez veces el salario m!nirno que rija en el D. F. 

El monto de esta aportaci6n voluntaria se verá reducida -

cuando el trabajador reciba de su patrón aportaciones a un fo~ 

do de ahorro (regulando en el articulo 24-XII) ya que la apor

taci6n voluntaria al fondo de retiro más la aportaci6n patro-

nal al fondo de ahorro no deberán exceder del limite de su s~ 

lario base de cotizaci6n~ 

De la Ley del Impuesto sobre la Renta se reforma el arti

culo 77, fracciones III y X; y se adiciona un artículo 77-A, y 

una fracci6n V al 140. 

Repercusiones en el Trabajador. 

El trabajador será el titular de su cuenta de seguro de -

retiro. Este seguro pretende aliviar la situaci6n econ6mica 

del trabajador en casos de retiro, despido e incapacidad. 

La cuenta individual del trabajador se constituirá con: 

-Los dep6sitos que hagan bimestralmente los patrones. 

-Los intereses que devengan de dichos dep6sitos. 

As1 mismo se reducirá con: 
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-Las comisiones que carguen las Instituciones de Crédito 

por manejo de cuenta. 

El computo de los intereses a favor del trabajador serán 

de la siguiente manera: 

Los saldos de las cuentas individuales se ajustar§n en una 

cantidad igual a la resultante en aplicar al saldo promediodi~ 

ria mensual, la variación procentual (% de inflación del Indi

ce Nacional de Precios al Consumidor, correspondiente al mes -

inmediato anterior al de ajuste). 

Los saldos ajustados devengar!n intereses a una tasa anual 

no menor al 2%. Esta tasa se aplicará al saldo promedio dia-

rio ajustado del mes. 

Los intereses serán pagaderos mediante su reinversi6n en 

las propias cuentas individuales. 

Las Instituciones de Crédito cargarán mensualmente a la 

cuenta individual de cada trabajador, la comisi6n m!xima por -

manejo de cuenta. Como resultado de aplicar esta comisión la 

tasa de interés pagadera al trabajador, no deberá ser interior 

al 2% anual. 

llcmentos en que el trabajador puede disponer de los~· 

-Al cumplir 65 años de edad. 

-cuando adquiera el derecho a una pensi6n por cesantfa, ~ 

jez, invalidez, incapacidad permanente total o parcial 

del 50% o m~s, cuando dicho derecho se dé por disposici6n 
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de la Ley o de algün plan de pensiones establecido por -

su patrón o derivado de contratación colectiva. 

El trabajador solicitará por escrito a la Institución de 

Crédito la entrega de los fondos. El trabajador acompañará su 

petición con la documentación que demuestre que se está en po

sición de solicitar los fondos (esta documentación será regul~ 

da por la Secretaria de Trabajo y Previsión Social). La Ins

titución de Crédito entregará el saldo de la cuenta haciéndolo 

en una sola exhibición o depositándolo en la entidad financie

ra que el trabajador designe a fin de adquirir una pensión vi

talicia. 

El trabajador puede disponer en forma parcial de su fondo 

de retiro en los siguientes casos: 

-Exista incapacidad temporal del trabajador que se prole~ 

gue por más tiempo de lo establecido en la ley. 

-Deje de estar sujeto a una relación de trabajo. 

Para el caso de que exista la incapacidad temporal, el tr2_ 

bajador recibirá una cantidad hasta por el 10% del saldo de su 

cuenta. 

cuando se encuentre sin empleo, el trabajador tambi~n re

cibirá hasta el 10% de su saldo, siempre que dicho saldo sea -

mayor a una cantidad igual a la que resulte de multiplicar la 

ültima cuota invertida por 18 y acredite no haber solicitado -

retiros en los Oltirnos cinco años. 

En ambos casos, el trabajador bar& solicitud escrita con 
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la documentaci6n comprobatoria que en futuro se señale. 

El trabajador en todo momento podr~ hacer aportaciones ad!_ 

cionales a su cuenta individual, ya sea a través de su patr6n 

o con dep6sitos hechos por el propio trabajador, salvo para el 

caso de la apertura inicial. 

cuando el trabajador se encuentre desempleado, también?l!!. 

de hacer aportaciones a su cuenta individual, las que ser!n 

por un monto superior al equivalente a 5 d!as de salario m1ni

mo general vigente en el Distrito Federal como regla general. 

Designación de Beneficiarios. 

Al momento de la apertura de la cuenta individual, el tr~ 

bajador deber§ designar beneficiarios, los que en cualquier 

tiempo podr~n ser redefinidos por el trabajador, as1 como la 

porci6n de beneficio correspondiente a cada una de ellos. 

El trabajador puede hacer los siguientes traspasos de sus 

fondos: 

-De una Instituci6n de Crédito a otra. 

El trabajador en cualquier tiempo podr~ solicitar el tra~ 

paso de sus fondos a otras Instituciones de Crédito, ello sin 

perjuicio de que el patr6n continfie entregando las cuotas en -

la Instituci6n de su elecci6n. 

-De una Instituci6n de Crédito a una Sociedad de Inversil5n 

o viceversa. 

Este traspaso causará la comisi6n por manejo de cuenta 
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respectiva, la que se cargar& al saldo de su cuenta. 

-De una Sociedad de Inversi6n a otra. 

De igual forma, el trabajador puede solicitar el traspaso 

de una parte o de la totalidad de su cuenta a una Sociedad de 

Inversi6n administrada por Instituciones de Cr€dito, Casas de 

Bolsa, Instituciones de Seguros o Sociedades Operadoras. 

Sequros de Vida. 

El trabajador tendrá derecho a solicitar la contrataci6n 

de un seguro de vida. El costo de las primas serán cargadas 

contra el saldo del fondo de retiro. 

Obligaciones de los Trabajadores. 

Cuando el trabajador sea titular de una cuenta individual 

de ahorro para el retiro, y se le presentara una nueva rela

ci6n laboral, habrá de proporcionar al nuevo patr6n su nGrnero 

de cuenta bancaria, as! corno la denorn.inaci6n de la Insti tuci6n 

de Cr€dito que opere la misma. 

El trabajador no deberá tener más de una cuenta de ahorro 

para el retiro. 

Repercusi6n en las Autoridades. 

Las autoridades involucradas en la implantaci6n y desarr~ 

lle del fondo de retiro son el Instituto Mexicano del Seguro -

Social, el Banco de M€xico, la Secretaría de Hacienda y Cr€di-
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to P6blico, la Secretaria del Trabajo y Previsi6n Social y el 

propio Gobierno Federal como usuario de los fondos, ya que el 

articulo 183-1 y 261 de la presente Reform~, manifiesta que 

las cuotas que reciban las Instituciones de Cr~dito que operen 

las cuentas individuales, deberán depositar a más tardar el -

cuarto dia hábil bancario inmediato siguiente al de su recep-

ci6n en la cuenta que el Banco de M€xico le.lleve al Instituto 

Mexicano del Seguro Social y el propio Banco de M~xico deberá 

invertir dichos recursos en cr€ditos a cargo del Gobierno Fe

deral. 

La funci6n principal del Instituto Mexicano del Seguro S~ 

cial es actuar como 6rgano de consulta, recomendar a las Auto

ridades competentes la adopci6n de criterios, autorizar modal! 

dades particulares, resolver sobre circunstancias espec!ficas, 

principalmente. 

Tarnbi€n determinará las condiciones para que los trabaj~ 

dores puedan contratar un seguro de vida con cargo de prima ha 

cia sus fondos y detenninará un mecanismo alterno de ahorro p~ 

ra retiro, para los casos de los trabajadores que por termina

ci6n de su relaci6n de trabajo, sean nuevamente contratados en 

una modalidad que no implique la afiliaci6n obligatoria. 

El Banco de México se encargará de expedir aquellas disp~ 

siciones de carácter general respecto a la reglamentaci6n no -

prevista por la Ley del Seguro Social o la Ley del Instituto 

del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores en re

lación con el manejo de los Fondos de Retiro. 
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Invertirá los fondos derivados de las aportaciones patro

nales en créditos a cargo del Gobierno Federal. 

Determinará la forma en que las Instituciones de Crédito 

informen al trabajador sobre el estado que guarda su cuenta in 

dividual, asimismo determina el monto de la comisi6n máxima a 

cargo del trabajador por traspaso de sus fondos de una Institu 

ci6n de Crédito a otra. 

Fijará las caracter!sticas que deberán reunir los certif f_ 

cadas de aportaci6n del sistema de ahorro para retiro. 

A la Secretaria de Hacienda y Crédito PGblico compete el 

indicar la forma como el patr6n deberá presentar la infoi:maci6n 

correspondiente al trabajador para que la Instituci6n de Créd! 

to pueda individualizar la cuota depositada. 

Señalará las caracter1sticas del comprobante que expedirá 

la Instituci6n de Crédito respecto del dep6sito individualiza

do. De igual forma señalará las reglas que las Sociedades de 

Inversi6n deber&n observar en cuanto a la recepciOn de recur-

sos, el tipo de instrumentos en los que podr!n invertir, la ex 

pedici6n de estados de cuenta y demás caracter!sticas de su 

operaci6n. 

Autorizar~ formas y términos distintos a los señalados en 

la Ley para el entero y comprobaci6n de las cuotas del seguro 

de retiro. 

Determinar& la tasa para pago de interés para las cuentas 

individuales de retiro. Esta tasa se determinar& por lo menos 
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trimestralmente y se dar§ a conocer a trav€s del Diario Oficial 

y en peri6dicos de amplia circulaci6n, as1 como la comisi6n m! 
xima que las Instituciones de Cr6dito cargarán a las cuentas -

de los trabajadores por concepto de manejo de cuenta. 

Otorgar§ la autorización o negaci6n de permiso para aque

llas Sociedades de Inversi6n que administren fondos de retiro. 

La Secretaria del Trabajo y Previsi6n Social, indicará 

las caracter!sticas de la documentaci6n que se deber§ acorrpaiiar 

cuando el trabajador se encuentre en las situaciones previstas 

para hacer el retiro total o parcial de sus fondos. 



CAPITULO HI 

PERSPECTIVAS DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

DE AHORRO PARA EL RETIRO EN EL ESTAOO MEXICANO 

A. ESTABLECIMIENTO DEL MARCO JURIDICO DEL SISTEMA DE 

AHORRO PARA EL RETIRO EN MEXICO. 

B. DOCUMENTACION A LA QUE SE SUJETA EL FUNCIONAMIENTO 

DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. 

C. PERSPECTIVAS Y OBJETIVOS DEL SISTEMA DE AHORRO PA

RA EL RETIRO. 



A. ESTABLECDUENTO DEL MARCO JU!UDICO DEL SISTEMA DE 

AllOIUlO PARA EL llE'l'J:llO EH .llEXICO 

60. 

Desde hace algunos años, las autoridades y las instituci!?_ 

nes financieras de nuestro país, han buscado alternativas que 

solucionen a los trabajadores el obtener un~ pensi6n adecuada 

al retirarse, ya que el sistema de pensiones para trabajadores 

jubilados o incapacitados que proporciona el Seguro Social ya 

no cumple con las finalidades para las que fue creado, por tal 

motivo y en la bdsqueda de solucionar esta situaci6n, ha sido 

creado el Sistema de Ahorro para el Retiro que en forma compl~ 

mentaria al ya existente d~ como resultado la posibilidad a 

los trabajadores de poder retirarse de la actividad laboral, -

manteniendo un nivel de subsistencia econ6rnicamente decoroso. 

Por lo anterior, han sido modificadas y adicionadas dive~ 

sas disposiciones a los ordenamientos de seguridad social que 

implementan un nuevo sistema de ahorro e 1nversi6n individual 

de los trabajadores. 

"El Poder Ejecutivo envió al Congreso de la Unión una 
iniciativa de Ley, con el objeto de establecer e1 Sis 
tema de Ahorro para el Retiro (S.A. R.), la cual tuC 
aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Fede 
ración con fecha 24 de febrero de 1992". 45 -

45 Crónica Legislativa. H. Congreso de la Unión, México 1992. 



61. 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

Decreto que reforma y adiciona disposiciones de la Ley 

del Seguro Social y de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Es 

tados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la Repdblica. 

CARLOS SALINAS DE GORTARI, Presidente Constitucional de -

los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 

Que el H. Congreso de la Unión se ha servido dirigirme el 

siguiente 

DECRETO 

"EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 

SE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

DEL SEGURO SOCIAL Y DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

ARTICULO PRIMERO. Se REFORMAN los artículos 10; II frac

ciones II y IV: 33: 45 primero y segundo párrafos: 245 fracci~ 

nes III y IV, y 253 fracción I; se ADICIONAN una fracción V al 

artículo 11; al TITULO SEGUNDO un CAPITULO V BIS denominado 

"Del seguro de retiro" con los artículos 183 A al 183 S; el a~ 

t1culo 231 BIS la fracción V al articulo 246; al TITULO QUINTO, 

un CAPITULO V BIS denominado "Del comité técnico del sistema -

de ahorro para el retiro" con los articules 258-F a 258-H: 261, 

un tercer párrafo al 271, y el articulo 280 BIS, de la Ley del 

Seguro Social para quedar como sigue: 

ARTICULO 10.- Las prestaciones que corresponden a los ase 

gurados y a sus beneficiarios son inembargables. S6lo en los 



62. 

casos de obligaciones alimenticias a su cargo, pueden embarga~ 

se por la autoridad judicial las pensiones, subsidios y los 

fondos de las subcuentas del seguro del retiro, hasta por el -

cincuenta por ciento de su monto. 

Lo señalado en el párrafo anterior, no autoriza bajo ni~ 

gdn concepto el retiro de los recursos en plazos y condiciones 

distintos a los establecidos en el Cap1tulo V BIS del Titulo -

Segundo de esta Ley" 

ARTICULO 11.-

III. Invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte; 

IV. Guarderías para hijos de aseguradas, y 

v. Retiro 

ARTICULO 33.- LOs asegurados se inscribir~n con el sala

rio base de cotizaci6n que perciban en el momento de su afili~ 

ci6n, estableci€ndose corno 11rnite superior el equivalente a -

diez veces el salario m1nimo regional respectivo, salvo lo di!_ 

puesto en la fracci6n III del artículo 35. 

Trat&ndose del seguro del retiro, el límite superior ser~ 

el equivalente a veinticinco veces el salario mínimo general -

que rija en el Distrito Federal. 

ARTICULO 45.- El pago de las cuotas obrero patronales se

rá por bimestres vencidos, a más tardar el d1a diecisiete de -

los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre 

de cada año. 

Los patrones y demás sujetos obligados, efectuar~n ente-
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ros provisionales a cuenta de las cuotas bimestrales a m&s tar 

dar el día diecisiete de cada uno de los meses de febrero, 

abril, junio, agosto, octubre y diciembre de cada año. El en-· 

tero provisional de que se trate, ser& el equivalente al cin-

cuenta por ciento del monto de las cuotas obrero patronales e~ 

rrespondientes al bimestre inmediato anterior. Respecto a las 

cuotas relativas al seguro de retiro no se tendr~n que efectuar 

enteros provisionales. 

LEY DEL SEGURO SOCIAL 

CAPITULO V BIS 

Del Sequro de Retiro 

ARTICULO 183-A.- Los patrones están obligados a enterar -

al Instituto Mexicano del Seguro Social, el importe de las cu~ 

tas correspondientes al ramo de retiro, mediante la constitu-

ci6n de dep6sitos de dinero en favor de cada trabajador, en la 

forma y t~rminos señalados en el presente capitulo. 

ARTICULO 183-B.- Las cuotas que se refiere el articulo a~ 

terior, serán por el importe equivalente al 2 por ciento del -

salario base de cotizaci6n del trabajador. 

ARTICULO 183-C.- Los patrones estarán obligados a cubrir 

las cuotas establecidas en este Capítulo, mediante la entrega 
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de los recursos correspondientes en instituciones de crédito, 

para su abono en la subcuenta del seguro del retiro de las CUla!l 

tas individuales del sistema de ahorro para el retiro abiertas 

a nombre de los trabajadores. A fin de que las instituciones 

de cr~dito puede individualizar dichas cuotas, los patrones d~ 

ber&n proporcionar a las instituciones de crédito informaci6n 

relativa a cada trabajador, en forma y con la periodicidad que 

al efecto determine la Secretar1a de Hacienda y Crédito pQbli

co. El patr6n deber& entregar a la representaciOn sindical 

una relaci6n de las aportaciones hechas en favor de sus agre-

miados. 

Las cuentas individuales del sistema de ahorro para el r~ 

tiro deber~n, cuando corresponda, tener dos subcuentas: la del 

seguro de retiro y la del.Fondo Nacional de la Vivienda. La -

docµmentaci6n y dem&s caracter1sticas de estas cuentas, no pr~ 

vistas en esta Ley y en la Ley del Instituto del Fondo Nacio-

nal de la Vivienda para los trabajadores, se sujetar&n a las 

disposiciones de car&cter general que expida el Banco de ~ca. 

El patr6n deber& llevar a cabo la apertura de la cuenta -

individual del sistema de ahorro para el retiro del trabajador 

en la o las instituciones de crédito que elija el primero, de~ 

tro de las que tenga oficina en la plaza o, de no haberla, en 

la poblac16n m&s cercana. 

El Trabajador que sea titular de una cuenta titular de 

una cuenta individual de ahorro para el retiro y tuviera una -

nueva relaci6n de trabajo, habr& de proporcionar al patr6n re~ 
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pectivo su ntimero de cuenta, asi como denominaci6n de la insti 

tuci6n de crédito operadora de la misma. 

El trabajador no deber§ tener m§s de una cuenta de ahorro 

para retiro. 

ARTICULO 183-D.- En caso de terminaci6n laboral, el patx6n 

deber§ entregar a la institución de cr~dito respectiva, la cuo 

ta correspondiente al bimestre de que se trate o, en su caso, 

la parte proporcional de dicha cuota, en la fecha en que deba 

efectuar el pago de las cuotas correspondientes a dicho bimes

tre. 

ARTICULO 183-E.- El entero de las cuotas se acreditar§ m~ 

diante la entrega que los patrones habr~n de efectuar cada uno 

de sus trabajadores, del comprobante expedido por la institu-

ci6n de crédito en la que el patrón haya enterado las cuotas -

citadas, el que tendr! las características que señale la Secre 

tar1a de Hacienda y crédito P6blico, mediante la expedición de 

disposiciones de car§cter general. 

Las instituciones que reciban las cuotas de los patrones 

deber§n proporcionar a éstos comprobantes individuales a nanbre 

de cada trabajador dentro de treinta d1as naturales, contando 

a partir de la fecha en que reciban las cuotas citadas. Los -

patrones estar~n obligados a entregarles a sus trabajadores d.!_ 

chos comprobantes junto con el 6ltimo pago de su sueldo de los 

meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre de 

cada año. 
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La instituci6n de cr~dito que no siendo la operadora de -

la cuenta individual del trabajador reciba cuotas para abono -

en favor de ~ste, deber& entregar los recursos correspondien-

tes a la instituci6n que opera dicha cuenta para su ac:cedi!tani"!l 

to en la misma, a m&s tardar el tercer d1a hdbil bancario inm~ 

diato siguiente al de su recepci6n. 

El comit~ t~cnico del sistema de ahorro para el retiro d~ 

terminar& la comisi6n que los patrones y los trabajadores deb~ 

r!n cubrir a las instituciones de cr~dito que expidan compro-

bantes y no lleven las cuentas respectivas. 

ARTICULO 183-F.- La Secretaria de Hacienda y Cr~dito PG~ 

blico oyendo la opini6n del Banco de Ml>xico, y mediante la ex

pedici6n de disposiciones de carácter general, podr! autorizar 

formas y t~rminos distintos a los establecidos para el entero 

y la comprobaci6n de las cuotas del seguro de retiro. 

ARTICULO 183-G.- El trabajador podr& notificar a la seer~ 

taría de Hacienda y Cr~dito Püblico o al Instituto Mexicano 

del Seguro Social, el incumplimiento de las obligaciones a ca!:_ 

go de los patrones, establecidas en este cap1tulo y al respec

to, ambas autoridades, indistintamente, tendr~n la facultad de 

practicar inspecciones domiciliarias y, en su caso, la de de

terminar créditos y las bases de liquidaci6n, as! como la a~ 

lización y recargos que se generen, en los t~rrninos de los ar

tículos 19 fracci6n V, 240 fracciones XIV y XVIII, y dem&s re

lativos de esta Ley. *{Artículo reformado segün Decreto publi

cado en el D.O.F. del 20 de julio de 1993). 
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Los trabajadores titulares de las cuentas del sistema de 

ahorro para el retiro y, en su caso sus beneficiarios, podrAn 

a su elecci6n presentar directamente a trav~s de sus represen

tantes sindicales, sus reclamaciones contra las instituciones 

de crédito ante la Comisi6n Nacional Bancaria o hacer valer sus 

derechos en la forma que establecen las leyes. El procedimieE_ 

to de conciliaci6n a que se refiere este p!rrafo se sujetar! a 

lo dispuesto en los artículos 95 y 96 de la Ley de Institucio

nes de Crédito. 

ARTICULO 183-H.- Las instituciones de banca mfiltiple esta 

rán obligadas a llevar las cuentas individuales de ahorro para 

retiro de los términos de esta Ley actuando por cuenta y orden 

del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Dichas cuentas deberán contener para su identif icaci6n el 

registro federal de contribuyente del trabajador. 

Las instituciones de crédito informarán al pfiblico la ub.!_ 

caci6n de aquellas de sus sucursales en las cuales podrán abrí!_ 

se las mencionadas cuentas, mediante publicaciones en peri6di

cos de amplia circulaci6n en la plaza de que se trate, en la -

inteligencia de que habrán de habilitar a este prop6sito cuan

do menos una sucursal por cada cinco que tenga establecidas en 

un mismo Estado de la Repfiblica o en el Distrito Federal. 

ARTICULO 183-I.- Las cuotas que reciban las institucio-

nes de crédito operadoras de las cuentas individuales, deberán 

ser depositadas a más tardar el cuarto d!a hábil bancario inm~ 
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diato siguiente al de su recepci6n, en la cuenta que el Banco 

de M~ico le lleve al Instituto Mexicano del Seguro Social. El 

propio Banco de México, actuando por cuenta del me~cionado In~ 

tituto, deberá invertir dichos recursos en crédito a cargo del 

Gobierno Federal. 

El saldo de dichos créditos al fin de cada mes, se ajust!!. 

r~ en una cantidad igual a la resultante de aplicar el saldo -

promedio diario mensual de los propios créditos, la variaci6n 

porcentual del "Indice Nacional de precios al Consumidor" pu

blicado por el Banco de M~ico, correspondiente al mes inmedi!!_ 

to anterior al de ajuste. 

Los créditos a que se refiere el presente articulo causa

r&n intereses a una tasa no inferior al dos por ciento anual, 

pagaderos mensualmente mediante su inversi6n en las respecti

vas cuentas. El cálculo de estos intereses se hará sobre el -

saldo promedio diario mensual de los propios créditos, ajusta

do siguiendo el mismo procedimiento previsto en el párrafo ª.!l 

terior. 

La tasa citada será determinada por la Secretar!a de H!!. 

cienda y crédito PGblico, cuando menos trimestralmente, en fu~ 

ción de los rendimientos en términos reales de los valores a 

largo plazo que circulen en el mercado, emitidos por el GobieE_ 

no Federal o, en su defecto por emisores de la m§s alta calidad 

crediticia. 

Esta d~terminaci6n ser5 =ada a conocer mediante publica-

ci6n en el Diario Oficial de la Federación y en periócicos de 
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amplia circulaci6n en el pa1s. 

ARTICULO la3-J.- El saldo de las subcuentas del seguro de 

retiro se ajustará y devengará intereses en los mismos t~rmi-

nos y condiciones previstos para los cr€ditos a que se refiere 

el articulo anterior. Dichos intereses se causar!n a m~s taE_ 

dar a partir del cuarto d!a hábil bancario irimediato siguiente 

a aquel en que las instituciones de cr€dito que lleven las cuen 

tas individuales reciban las cuotas, para abono de las cuentas 

respectivas, y serán pagaderos mediante su reinversi6n en las 

propias cue~tas. Las instituciones de cr€dito podrán cargar -

mensualmente a las subcuentas del seguro de retiro, la comisilm 

mixta por manejo de cuenta que determine la Secretaría de Ha

cienda y Crédito Público, oyendo la opinión del Banco de ~co. 

La tasa de interés pagadera al trabajador, una vez deseen 

tada la mencionada comisi6n, no deberá ser inferior a la míni

ma señalada en el tercer pSrrafo del art!culo 183-I. 

ARTICULO 183-K.- Las instituciones de cr€dito deberSn in

formar al trabajador a quien le lleven su cuenta individual de 

ahorro para retiro, el estado de la misma cuando menos anual-

mente, en la forma que al efecto determine el Banco de~co. 

ARTICULO 183-I.- El trabajador podra, en cualquier tiempo, 

solicitar directamente a la instituci6n depositaria el traspa

so a otra institución de cr~dito, de los fondos de su cuenta -

individual del sistema de ahorro para el retiro, a fin de in

vertirlos en los términos establecidos en el presente Cap!tula. 
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Ello, sin perjuicio de que el patr6n pueda continuar ent~ 

rando las cuotas en la instituci6n de su e1ecci6n, la cual ex

tenderá los comprobantes respectivos de conformidad con lo es

tablecido en el art!culo 183-E. 

Los trabajadores que decidan traspasar los fondos de su -

cuenta individual de ahorro para el retiro de una instituci6n 

de crédito a otra, pagarán la cornisi6n que determine el Banco 

de México. Dicha cornisi6n será descontada a los trabajadores 

del importe de los fondos objeto del traspaso. 

ARTICULO 183-M.- El trabajador tendrá derecho a solicitar 

a la instituci6n de crédito el traspaso de parte ó .la totali-

dad de los fondos de la subcuenta del seguro de retiro de su 

cuenta individual, a la sociedad de inversi6n administrada por 

instituciones de cr~dito, casas de bolsa, instituciones de se

guros o sociedade~ operadoras. 

Sin perjuicio de lo anterior, el patr6n deberá continuar 

entregando las cuotas respectivas en la instituci6n de crédito 

de su elecci6n, para abono en la subcuenta del seguro de reti

ro del trabajador. 

Para la organizaci6n y el funcionamiento de las socieda-

des de inversi6n que administren los recursos provenientes de 

las mencionadas subcuentas, se requiere previa autorizaci6n de 

la Secretaria de Hacienda y Crédito Pablico, quien la otorgará 

o denegará discrecionalmente. Estas sociedades de inversi6n -

se sujetarán en cuanto a: la recepci6n de recursos, el tipo de 

instrumentos en los que puedan invertirlos, la expedici6n de -
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estados de cuenta y dem&s características de sus operaciones, 

a las reglas de car!cter general que expida la mencionada Se

cretaría oyendo la opini6n del Banco de México. 

En lo que no esté expresamente previsto en este artículo 

y en las reglas a que se refiere el párrafo anterior, se esta

r~ a lo dispuesto en la Ley de Sociedad de Inversi6n. 

El trabajador tendr~ derecho a solicitar a la sociedad de 

inversi6n, el traspaso de parte o la totalidad de los fondos -

que hubieren invertido en términos del presente articulo, a -

otra de las sociedades de inversi6n referidas o a la institu-

ción que lleve su cuenta individual de ahorro para el retiro. 

El trabajador que se encuentre en cualquiera de los supue~ 

tos previstos en el artículo 183-0 deber~ solicitar a la soci~ 

dad de inversión de que se trate, el traspaso de los fondos 

respectivos a la institución de cr~dito citada. 

En caso de que el trabajador solicite traspasos de fondos 

a sociedades de inversión, en los t~rrninos de este articulo, -

s6lo responder§n de los mismos y de sus rendimientos dichas so 

ciedades de inversi6n. 

ARTICULO 183-N.- El trabajador podr& retirar el saldo de 

la subcuenta individual, siempre y cuando por razones de una -

nueva relación laboral, deje de ser sujeto de aseguramiento 

obligatorio del Instituto y dicho saldo se abone en otra cuen

ta a su nombre en algOn otro mecanismo de ahorro para retiro -

de los que a efecto señale el comit€ técnico del sistema deaho 

rro para e1 retiro. 



72, 

ARTICULO 183-N.- El trabajador tendrá derecho a solicitar 

la contrataci6n de un seguio de vida, con cargo a los recursos 

de la subcuenta del seguro de retiro, en los términos que al -

efecto determine el comité técnico del sistema de ahorro para 

el retiro. 

Las instituciones de seguros no podr!n otorga~ pr@stamos 

o cr~ditos con cargos a dichos seguros. 

ARTICULO 183-0.- El trabajador que cumpla sesenta.y cinco 

años de edad o adquiera el derecho a disfrutar una pensi6n por 

cesant!a en edad avanzada, vejez, inva1idez, incapacidad perro! 

nente total o incapacidad permanente parcial del 50% o más, en 

los términos de esta Ley o de algdn plan de pensiones estable

cido por su patr6n o derivado de contrataci6n colectiva, ten

drá derecho a que la instituci6n de crédito que lleve su cuen 

ta individual de ahorro para el retiro, le entregue por cuenta 

del Instituto, los fondos de la subcuenta del seguro del reti

ro, situándoselos en cantidad financiera que el trabajador de

signe, a fin de adquirir una pensi6n vitalicia, o bien entre-

gándoselos al propio trabajador en una sola exhibici6n. 

El trabajador deberá solicitar por escrito a la institu-

ci6n de crédito la entrega de los fondos de la subcuenta del -

seguro·del retiro de su cuenta individual, acompañando los do

cumentos que al efecto señale la Secretaria del Trabajo y Pre

visi6n Social. 

Los planes de pensiones a que se refiere el primer p!rra

fo, ser~n s6lo los que reanan los requisitos que establezca la 
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Secretaria de Hacienda y Crédito PÜblico. 

ARTICULO 183-P.- Tratándose de incapacidades temporales -

del trabajador, si ~Stas se prolongan por más tiempo que los -

periodos de prestaciones fijados por esta Ley, éste tendrá de 

recho a que la instituci6n de crédito le entregue, por cuenta 

del Instituto, una cantidad no mayor al 10 por ciento del sa.!_ 

do de la subcuenta del seguro de retiro de su cuenta indivicllal. 

Para tal efecto, el trabajador deberá proceder en los t~rminos 

a que se refiere el penültimo párrafo del art!culo 183-0. 

ARTICULO 183-Q.- Durante el tiempo en ·que el trabajador -

deje de estar sujeto a una relación laboral, tendrá derecho a: 

I. Realizar aportaciones a la subcuen~a del seguro de r~ 

tiro de su cuenta individual, siempre y cuando las mismas sean, 

por un importe no inferior al equivalente a cinco d!as de sal~ 

ria mínimo general vigente en el Distrito Federal. Lo anterio~ 

sin perjuicio de que las instituciones de crédito puedan reci

bir aportaciones por montos menores. Estas cuentas quedarán -

sujetas, en lo conducente, a las disposiciones establecidas -

en este Capitulo, y 

II. Retirar de la subuenta del seguro de retiro de su -

cuenta individual una cantidad no mayor al 10 por ciento del -

saldo de la propia subcuenta. 

El derecho consignado en esta fracción, sólo podran eje~ 

cerlo los trabajadores cuyos saldos de la subcuenta del seguro 

de retiro, registre a la fecha de la solicitud respectiva una 
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cantidad no inferior equivalente al resultado de multiplicar 

por dieciocho el monto de la Qltirna cuota invertida.en la su~ 

cuenta de que se trate, y siempre· que acredite con: los estados 

de cuenta correspondiente, no haber efectuado retiros durante 

los cinco años inmediatos anteriores a la fecha citada. El~ 

bajador deberá presentar la solicitud respectiva de confolll1idad 

con lo establecido en el penaltirno párrafo del articulo 183-o. 

ARTICULO 183-R.- Los trabajadores tendrán en todo el tiem 

po el derecho de hacer aportaciones adicionales a su cuenta -

individual, ya sea por conducto de su patr6n al efectuarse el 

entero de las cuotas, o mediante la entrega de efectivo o docu 

mentas aceptables para la instituci6n que los reciba. 

ARTICULO 183-S.- El trabajador titular de una cuenta ind! 

vidual del sistema de ahorro para el retiro, deberá, a la ape~ 

tura de la misma designar beneficiarios. Lo anterior, sin pe~ 

juicio de que en cualquier tiempo el trabajador pueda sustituir 

a las personas que hubiere designado, así como modificar, en -

su caso, la proporci6n correspondiente a cada una de ellas. 

En caso de fallecimiento· del trabajador~ la instituci6n -

de cr€dito respectiva entregar~ el saldo de la cuenta individual 

a los beneficiarios .que el titular haya señalado por escrito -

para tal efecto, en la forma elegida por el beneficiario de en 

tre las señaladas en el articulo 183-0. 

La designaci6n de beneficiarios queda sin efecto si €1 O 

los designados mueren·antes que el titular de la cuenta. 
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A falta de beneficiarios a que se refiere el párrafo ant~ 

rior, dicha entrega se hará en el orden de prelaci6n previsto 

en el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo. 

Los beneficiarios deberán presentar solicitud por escrito 

a las instituciones de crédito, en los t~rminos señalados en ~ 

el penúltimo párrafo del artículo 183-0 de esta Ley. 

ARTICULO 231 Bis.- Las personas físicas residentes en el 

país no comprendidas en los artículos 12 y 13 de esta Ley, i~ 

cluyendo a quienes disfruten pensiones del Instituto, podrán 

solicitar a cualquier instituci6n de banca mdltiple, la apert~ 

ra de una cuenta individual de ahorro para retiro, misma que -

regirá en lo conducente, por lo dispuesto en el Capitulo V Bis 

del Título Segundo de la presente Ley. 

Para los efectos del paárrafo anterior, la persona inter~ 

sada deber~ realizar aportaciones en los t~rminos señalados en 

la fracci6n I del artículo 183-0. 

ARTICULO 246. 

III. La comisi6n de vigilancia. 

IV. La direcci6n general y 

v. El comité técnico del sistema de ahorro para elretiro. 
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CM>I'l'ULO V BIS 

Del caai.té técníco del·si.stema de ahorro para·el retiro 

ARTICULO 258-F.- El comité técnico del sistema de ahorro 

para el retiro estará integrado por nueve miembros propietariO'> 

designados: Tres por la Secretar1a de Hacienda y Crédito PObl! 

ca, uno por la Secretar1a del Trabajo y Previsi6n Social, tres 

pór el Instituto Mexicano del Seguro Social y dos por el Banco 

de M~ico. Por cada miembro propietario se designará un su

plente. 

Asimismo, el comit~ contará con un Secretario. 

Los miembros propietarios y suplentes del comité, serán -

designados por los titulares de las dependencias y ·entidades -

mencionadas en el p!rrafo anterior, de entre las personas que 

ocupen los cargos de Subsecretarios o Director General de la -

Administraci6n POblica Centralizada o su equivalente. 

Tratándose del Instituto Mexicano del Seguro Social su -

participaci6n en el Comité será de carácter tripartita debie~ 

do recaer en favor de los sectores representados en su Consejo 

T~cnico, dando preferencia a las organizaciones de representa

ci6n mayoritaria. 

ARTICULO 258-G.- Al comité del sistema de ahorro para el 

retiro corresponder~: a) actuar como 6rgano de consulta res

pecto de asuntos relativos al sistema de ahorro para el retiro; 

b) en su caso, recaoondar a las autoridades competentes la adop-

ci6n de criterios y la expedici6n sobre dicho sistema; c) au-
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torizar modalidades particulares para el cumplimiento de obli

gaciones y el ejercicio de derechos a que se refiere este Capf 

tulo siempre que·, a juicio del comité, el tratamiento concedi

do por virtud de dichas autorizaciones· sea conveniente hacerlo 

extensivo a todas las personas que se encuentren el el mismo -

supuesto; d) resolver sobre las circunstancias específicas no 

previstas en el presente Capítulo, siempre que, a criterio del 

comité, el tratamiento concedido por virtud de tales resoluci~ 

nes sea conveniente hacerlo extensivo a todas las personas que 

se encuentren en el mismo supuesto; y e) las dem~s que seña

len otras disposiciones. 

El comité publicará en el Diario Oficial de la Federaci6n 

las autorizaciones y resoluciones a que se refiera el presente 

articulo. 

ARTICULO 258-H.- El comité sesionará cuando menos una vez 

cada cuatro meses y, en fecha distinta, a petici6n de cualqui~ 

ra de sus miembros propietarios. 

Las reuniones del comit~ ser~n presididas por el miembro 

propietario que al efecto se designe de entre los presentes. -

Quien presida tendrá voto de calidad en caso de empate. 

Para que el comité pueda sancionar v~lidamente, se reque

rir& la asistencia de cuatro miembros, debiendo.estar presentes 

representantes de cada una de las Secretaria y del Banco de M! 

xico. Las resoluciones se tomar&n por mayor!a de votos de los 

miembros presentes. 



78. 

ARTICULO 261.- Las reservas deberán invertirse en valores 

a cargo del Gobierno Federal o, en su defecto, de emisores de 

la más alta calidad crediticia, que paguen una tasa de interés 

competitiva. 

ARTICULO 271.- Las cantidades que se obtengan respecto 

del seguro de reitre, de acuerdo a lo señalado en este art1cu

lo, deberán ser invertidas en la subcuenta del seguro de reti

ro de la cuenta individual del trabajador de que se trate, a 

más tardar dentro de los diez d1as hábiles siguientes a la f!'!_ 

cha de su cobro efectivo. En caso de que no se realice la i!:!_ 

versi6n citada, el monto de la misma se actualizará y causará 

recargos en contra del Instituto o de la Secretaria de Hacien

. da y Crédito PGblico, segGn corresponda, y a favor del trabaj~ 

dor, en los términos establecidos en el C6digo Fiscal de la Fe 

deraci6n. 

ARTICULO 280 BIS •. - El derecho del trabajador y, en su ca 

so, beneficiarios, a recibir los fondos de la subcuenta del se 

guro de retiro, en los términos descritos en los art1culos -

183-0 y 183-S de la presente Ley, prescribe en favor del Inst~ 

tute a los diez años de que sean exigibles. 

ARTICULO SBGIJNDO.- Se REFORMA el art!culo 77, fracciones 

III y X; y se ADICIONA un art!culo 77-A, y una fracci6n V al 

140, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como 

sigue: 
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III. Las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, as! 

como las pensiones vitalicias u otras formas de retiro, prove

nientes de la subcuenta del seguro de retiro abiertas en los 

términos de la Ley del Seguro Social, en los casos de invalide~ 

incapacidad, cesant1a, vejez, retiro y muerte, cuyo monto di!!_ 

ria no exceda de nueve meses el salario m!nimo general dellirea 

geogr§fica del contribuyente. Por excedente se pagar§ el im

puesto en los t€rminos de este T!tulo. 

X. Los que obtengan las personas que han estado sujetas 

a una relaci5n laboral, en el momento de su separaciOn, por 

concepto de primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones u 

otros pagos, ast como los obtenidos con cargo a las subcuentas 

del seguro de retiro abiertas en los términos de la Ley del s~ 

guro Social, hasta por el equivalente a noventa veces el sal~ 

río mtnimo general del §rea geogr§fica del contribuyente por -

cada año de servicio o de contribución en el caso de las sub-

cuentas del seguro de ret·iro. Los años de servicio serlin los 

que hubieran considerado para el c§lculo de los conceptos men

cionados. Toda fracción de m§s de seis meses se considerar§ -

un año completo. Por el excedente se pagar§ el impuesto en los 

términos de este Titulo. 

ARTICULO 77-A.- Las aportaciones que efectOen los patrones 

a las subcuentas del seguro de retiro que se constituyan en los 

términos de la Ley del Seguro Social, asi como los intereses -

que generen las mismas no ser§n ingresos acumulables del tra-
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bajador en el ejercicio en que se aporten o generan, segrtn co 

rresponda. 

Se pagará el impuesto en los t~rminos del Capitulo 1 de -

este T1tulo, en el ejercicio en que se efectúen retiros de las 

subcuentas a que se refiere el párrafo anterior, en los t€rm~ 

nos de la mencionada Ley. 

ARTICULO 140.-

v. Las cantidades que voluntariamente los trabajadores apof_ 

ten a la subcuenta del seguro de retiro. en t~nninos de lo señ~ 

lado en la Ley del Seguro Social, hasta. por un monto que no e~ 

ceda del 2% de su salario base de cotizaci6n, sin que ~ste rtl

timo pueda ser superior a diez veces el salario m!nimo general 

que rije en el Distrito Federal. 

Tratándose de trabajadores cuyo patrón efectúe aportacio

nes a un fondo de ahorro, de los señalados en el fracción XII 

del articulo 24 de esta Ley, la deducción a que se refiere el 

p~rrafo anterior s6lo podrá llevarse a cabo cuando la misma, -

swnada a la que realice el propio patrón a los citados fondos 

de ahorro, no exceda del 11mite establecido para la deducci6n 

de las aportaciones a dichos fondos. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor 

el lo. de mayo de 1992. 
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ARTICULO SEGUNDO.- Los patrones estarán obligados a cu

brir una cuenta global a favor de sus trabajadores en la inst~ 

tuci6n de crédito de su elecci6n, con una aportaciOn inicial -

al seguro de retiro por cada uno de dichos trabajadores, misma 

que deberá efectuar a más tardar el 29 de mayo de 1992. Las -

empresas que cuenten con menos de cien trabajadores podr~ abrir 

las cuentas de que trata este artículo hasta el lo. de julio -

de 1992. El monto de la aportaci6n inicial se calculará apli

cando el ocho por ciento del salario base de cotizaci6n de los 

trabajadores a que se refiere el dltimo párra~o del artículo -

33 de la Ley del Seguro Social, al lo, de mayo de 1992. 

Los recursos de las cuentas globales deber&n ser inverti

dos en créditos a cargo del Gobierno Federal, a través del Ba!!_ 

ca de México. Estos cr~ditos y el saldo de las cuentas cita

das se ajustará y devengará intereses conforme a lo previsto -

en los artículo 183-I y 183-J. Tanto el importe del ajuste c~ 

me el de los intereses citados, se aplicar!n directamente a e~ 

brir a las instituciones de crédito respectivas, la comisi6n -

por la apertura de las cuentas señaladas en el articulo sexto 

transitorio. 

ARTICULO TERCERO.- No podrán efectuarse retiros de las 

cuentas globales, excepto para cubrir las cantidades que CXlrre! 

pandan al trabajador, conforme a lo señalado en el artículo 

quinto transitorio de esta Ley. 

Los trabajadores nó podrán efectuar aportaciones adicion~ 

les a dichas cuentas. 
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ARTICULO CUARTO.- Los patrones al efectuar las aportacio

nes a su cargo establecidas en el arttculo segundo transitorio, 

deberán entregar a la institución de crédito respectiva, una 

relación que contenga el nombre, el registro federal de contr!. 

buyentes, el domicilio y el monto de la aportación que corres

ponda a cada uno de los trabajadores. 

ARTICULO QUINTO.- En caso de terminación de la relación -

laboral, durante el plazo comprendido entre la fecha de entra

da en vigor de la presente Ley y el 31 de agosto de 1992,y si".!l 

pre que la institución de crédito que haya recibido la aporta

ción inicial a que se refiere el art1culo segundo transitorio 

no haya abierto una cuenta individual de ahorro para retiro a 

nombre del trabajador de que se trate, el patrón .deberá entre

gar al trabajador las aportaciones que le correspondan hasta -

esa fecha mediante la entrega de Certificados de Aportación al 

Sistema de Ahorro para el Reitre, a m!s tardar dentro de los -

cinco días hábiles siguientes a la citada terminación. El im 

porte de dichos certificados deberá ser cubierto por el patrón 

con cargo a los recursos de la cuenta global a que se refiere 

el articulo segundo transitorio, por la parte proporcional de 

la aportaci6n inicial que corresponda al trabajador y con sus 

propios r~cursos por la parte proporcional de los bimestres ma 

yo-junio o jul·io-agosto de 1992, seglin corresponda. 

El Banco de México fijará las características que deberán 

reunir dichos certificados. 

Los certificados linicamente se podrán acreditar en la CUf!!! 
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ta individual del trabajador de que se trate, y ser§n compens~ 

bles entre las instituciones de crédito. 

ARTICULO SEXTO.- A m1is tardar el lo. de septiembre de 1992, 

las instituciones de crédito individualizar!n las cuentas gl~ 

bales, mediante la apertura de cuentas a favor de cada traba

jador. Los saldos de· dichas cuentas se abonar~n en la subcuen 

ta del seguro de retiro de las cuentas individuales de cada -

uno de los trabajadores, en la proporci6n que corresponda. 

ARTICULO SEPTIMO.- A partir del lo. de septiembre de 1992, 

las aportaciones bimestrales se deber&n enterar en la subcuen

ta del seguro del retiro de las cuentas individuales abiertas 

a favor de los trabajadores. 

ARTICULO OCTAVO.- Durante el periodo comprendido entre -

el lo. de septiembre y el 31 de diciembre de 1992, los trabaj~ 

dores no podr&n solicitar los traspasos previstos en los arti

culos · 183-L y 183-M de la Ley del Seguro Social. 

ARTICULO NOVENO.- El entero de las aportaciones establee! 

das en el articulo segundo transitorio, as1 como de las cuotas 

correspondientes al seguro de retiro por los bimestres tercero 

a sexto de 1992, se acreditarán mediante la entrega que los p~ 

trones deber&n a cada uno de sus trabajadores, de un compraba~ 

te elaborado por los propios patrones, mismos que deberán en

tregarles junto con el último pago de sueldo de los meses de -

mayo, julio, septiembre y noviembre de 1992 y enero de 1993, -

segGn corresponda conforme al artículo segundo transitorio. 
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México, D. F., a 21 de febrero de 1992.- Dip. Mar!a Esther 

Scherman Leaño, Presidente.- Sen. Víctor Manuel Tinaco Rub1, -

Presidente.- Dip. Juan Antonio Nemi Dib, Secretario.- Sen. An

tonio Mel9ar Aranda, Secretario.- Rübricas. 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción 1 del Ar

tículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos M~ 

xicanos y para su debida publicación y observancia expido el -

presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, 

en la ciudad de México, Distrito Federal a los veintidos dtas 

del mes de febrero de mil novecientos noventa y dos.- Carlos -

Salinas de Gortari.- Rübrica.- El Secretario de Gobernación, -

Fernando Gutiérrez Barrios.- Rübrica. 

Del Decreto anterior podemos considerar que la Estructura 

Le9al de este Sistema nace corno un híbrido "a la mexicana" in~ 

pirado como ya.lo estudiarnos anteriormente en los fondos de 

pensiones privados de otros países principalmente el de Chile 

pero con serias limitaciones. 

Es una "incrustaci6n 11 que se hizo a la Ley del Seguro S~ 

cial. 

El Sistema de Ahorro para el Retiro no puede derivarse de 

la Constitución de los Estados Unidas Mexicanos, espectficarne~ 

te del artículo 123. 

La fracción XXIX de dicho articulo establece textualmente 

lo si9uiente: 



.•• "Es de utilidad pGblica la Ley del Seguro social, 
y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, -
de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de en 
fermedades y accidentes, de servicios de guardería Y 
cualquier otro encaminado a la protección y bienes-
tarde los trabajadores, campesinos, no asalariados 
y otros sectores sociales y sus familiares .•• " 

as • 

El Sistema de Ahorro para el Retiro no puede derivarse -

de la fracci6n XXIX, del art!culo 123 de la Constituci6n, en -

razón de que en la parte final de la no.tllla constitucional seña 

la que la Ley del Seguro Social podrá comprender cualquier otro 

seguro, siempre y cuando esté encaminado a la protecci6n y bi~ 

nestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros 

sectores sociales y de sus familiares; y esta nueva carga s61o 

beneficia a un grupo de trabajadores asalariados, discriminan-

do a aquellos sectores que no se encuentran bajo una relaci6n 

de trabajo, ya que estos de hecho son excluidos del sistema c~ 

mentado, y la posibilidad de que se pueda acudir a abrir cuen-

tas en forma personal, no purga la violaci6n constitucional, -

en raz6n de que por los asalariados la carga es absorbida por 

el patr6n, y en régimen voluntario ser§ cubierta !ntegramente 

por el interesado, creando discriminación entre estos sectores. 

Por lo tanto, dicho sistema no debe considerarse como de 

previsión social, constitucionalmente hablando, en raz6n de que 

no cumple con los requisitos que establece nuestra Carta Magna 

Es menester señalar, que las disposiciones relacionadas -



86. 

con el seguro de retiro, rompen con la armon!a y estructura de 

la Ley del Seguro Social, al establecer hip6tesis que demues-

tran, que en el fondo se trata de un impuesto, al establecer -

atribuciones que facultan a la Secretarta de Hacienda y Crédi

to PÜblico a invalidar de facto el arttculo de la ley, como se 

desprende del arttculo 183-F, que textualmente establece lo s~ 

guiente: 

"La Secretaría de Hacienda y crédito PGblico, oyendo 
la opinión del Banco de México, y mediante la expedi 
ci6n de disposiciones de carácter general, podrá au~ 
torizar formas y términos distintos a los estableci
dos para el entero y la comprobación de las cuotas -
del seguro del retiro". 

Ahora bien si analizamos el artículo 2o. del C6digo Trib~ 

tario Federal establece que "deberán considerarse contribucio-

nes a las aportaciones de seguridad social (cuotas obrero-pa~ 

nales), estableciendo los siguientes requisitos: 

-Que estén establecidas en la ley. En el presente caso, 

no hay duda que el SAR efectivamente se encuentra establecido 

en una ley. 

-Que la obligaci6n que es originariamente a cargo del p~ 

tr6n, es sustituida por el Estado cuando éstas sean de materia 

de seguridad social. En el presente caso, no existe sustitu--

ci6n de obligaciones por parte del Estado, ya que este no apo~ 

tar& ninguna cantidad o servicio que elimine alguna carga que 
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originariamente fuera del particular relacionada con el SAR, -

ya que las aportaciones corren ünica y exclusivamente a cargo 

del patr6n. 

Con esto concluimos que el SAR no es constitucionalmente 

una prestaci6n con naturaleza de previsi6n social, de las con

tenidas en la fracci6n XXIX de la Constituci6n y por lo consi

guiente su inclusi6n en la Ley del Seguro Social, es en unpr~ 

cipio inconstitucional; y tampoco es una aportaci6n de seguri

dad social, ya que el Estado no sustituye ninguna de las obli

gaciones originarias del particular, por lo que podemos con

cluir que el SAR es un·irnpuesto disfrazado de previsi6n social. 

Por otro lado, este sistema no puede considerarse un seg~ 

ro de los que con toda justificaci6n se encuentran dentro de -

la Ley del Seguro Social, en raz5n de que si analizamos los a~ 

t1culos 77, 113, 114, 115, 116, 117, 176, 177, 178, 179, 180 y 

184 de la ley mencionada, las dnicas cargas que corren a cargo 

en forma absoluta por parte del patr6n, es la de riesgo de tr~ 

bajo por disposici6n constitucional (articulo 123, fracci6n 

XIV), y la de guardería, ésta a fin de resarcir a la mujer tr~ 

bajadora de no poder proporcionar cuidados maternales durante 

la jornada de trabajo. Los demás seguros como lo son el de en 

fermedades, maternidad, invalidez, vejez, cesantta en edad avan 

zada y muerte, que son riesgos a cubrirse en el futuro corno s~ 

ria el Sistema de Ahorro para el Retiro, son financiados en fo~ 

ma tripartita, en la que aportan el patr6n, el trabajador y el 

Estado. 
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Si el SAR fuera un seguro similar a los anteriores, debe

r1a cubrirse tambi~n en forma tripartita, tal y como lo dispo

ne la Ley del Seguro Social. 

Lo anterior nos ayuda a comprender que el SAR.no partici

pa en forma arm6nica del contenido de la Ley del I.M.s.s., co~ 

sistente en hacer responsables a los tres grandes sectores de 

la sociedad en materia de seguros. 

B • llOCUllElftACION A Lll. QUE SE SUJE'l'A EL FllNCIONIUIIEN'l'O bEL 

SISTEMA DE AHORRO PARA EL·RETIRO 

En el Diario Oficial de la Federaci6n del 30 de abril de 

1992 se publicaron las reglas a las cuales se sujetan las cueE_ 

tas individuales del S.A.R. 

En este inciso nos abocaremos a los formatos que tanto 

trabajadores, patr6n·e instituciones bancarias deben de cubrir 

para el funcionamiento del S.A.R. ya que en los diversos arti

cules que conforman la Ley del Seguro Social; la Ley del Insti 

tute del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, 

(sus reformas y adiciones), la Ley de las Instituciones de Cr! 

dita, la Ley Organica del Banco de M~xico, el Banco Central; -

se hace mención de dichos documentos pero no se explican en fOE: 

ma precisa .. 
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SAR-01-1 "FORMULARIO PARA APORTAC:XONES DEL PATJION A 

SUS TRABAJADORES• 

Este deberá requisitarse ya que es el comprobante de la 

presentaci6n y pago de las aportaciones ~lobales por parte del 

patr6n. 

En la Primera Etapa 29-V-92, aport6 el 8% de Seguro de 

Retiro, y 5% de Infonavit; Bimestralmente aportará el 2% del -

Seguro de Retiro y el 5% de Infonavit, a más tardar los d!as -

17 de los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y n~ 

viembre de cada año. (Anexo 1) 

El Banco entregará al patrón, a los 30 d!as naturales pe~ 

teriores al depósito global, comprobantes individualizados pa

ra que ~ste, a su vez, los haga llegar a sus trabajadores. 

(SAR-03-1) • 

SAR-02-1 "DETALLE DE APORTACION AL TRABAJADOR" (llPO!!; 

TACION :INDIVIDUAL) 

Mediante la presentaci6n de este formato se detalla la 

aportaci6n correspondiente a cada uno de los trabajadores. 

Puede ser sustituible por medios magn~ticos que contengan 

1os mismos datos de ~ste. 

En la Primera Etapa como ya vimos anteriormente aport6 el 

8% del Seguro de Retiro por cada trabajador y el 5% de Info-

navit. 
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Estos dos fonnatos corresponden al patr6n. 

Mediante la presentaci6n del formato SAR-02-1 se efectfia 

el alta del trabajador que inicie una relaci6n laboral y que -

actualmente no tengan cuenta SAR en ninguna instituci6n finan

ciera .. 

Posteriormente aportar! por cada trabajador el 2% del Se

guro de Reitre y el 5% de Infonavit conjuntamente con el SAR-

01-1. {Anexo 2 l . 

SAR-03-1 •cOMPROBA!ITBS DE DBPOSI'l'O• 

Durante 1992 la entrega de los comprobantes ser! obliga-

ci6n de los patrones en formatos libres. 

Estos son emitidos por.la Instituci6n Bancaria a partir -

del lo. de Enero de 1993. 

Un mes después de efectuados los dep6sitos y puede ser 

sustituido por el SAR-02-1 cuando sea sellado y firmado por 

personal autorizado de la instituci6n. {Anexo 3). 

SAa::04-l •JIEGISTRO Y ACTUALIZACIOR DE DA'l'OS DEL TRABAJADOR• 

SAR-05-1 •REGISTRO Y ACTUALIZACIOR DB BEllEFICIARIOS• 

De las Reglas a las que deber&n sujetarse las cuentas in

dividuales del Sistema de Ahorro para el Retiro" publicado en 

el Diario Oficial de la Federaci6n del 30 de abril de 1992; s~ 
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ñala en la Regla Tercera 11 
•• • la solicitud para la apertura de 

estas cuentas deberá presentarse por el patr6n de que se trate 

y las instituciones de cr~dito deber4n mantener en sus regis-

tros como titulares de la misma, a los cuentahabientes respec

tivos. A tal efecto los patrones deberán proporcionar la in

forrnaci6n requerida en los formularios "SAR-04-1" y/o SAR-05-1". 

Regla Cuarta.- Para apertura de las cuentas individuales 

las· instituciones de cr~dito deber&n celebrar eon cada uno de 

los cuentahabientes un contrato que contenga el clausulado m1-

nimo, no debiendo incluir textos que contravengan los términos 

de dichas clafisulas. (Anexo 4) 

El contrato respectivo podrá integrarse al citado forrnul~ 

ria "SAR-04-1" o al SAR-05-1". En este caso¡ la firma ae1 Ole:!! 

tahabiente plasmada en dicho formulario constituir& la acepta

ci6n de ~ste al propio contrato. 

Regla Quinta.- El beneficiario deber& asignar beneficia

rios •••.••••••••••• A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto 

en el p&rrafo anterior, tal asignaci6n deberS realizarse en 

t~rminos de los citados formularios 11 SAR-04-1" o "SAR-05-1". -

(Anexos 5 y 6). 

Lunes 26 de Abril de 1993. 

Reglas a las que deberán sujetarse las cuotas individua-

les del SAR. 



@11ANCO MEXICANO SOMEX 

CONlRATO OOE CELEBRAN POR UNA PARTE BANCO MEXICANO SOMEX. SA.AOUIEN EN lOSUCf.SIVO SE lE DENOMINARA "EL 

BANCO"YPOffDTRAPARTE~--------------------~ 

CON A F.C. No: ------AOUlENEN LOSUCESNOSELEOENOMINARA "LAEMPflESA",AMBASREPRESENTADAS 

PORl.ASPERSONASOUESUSCRlBENEl PflESENTE, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS 

DECLARACIONES 

l. ''laEmpteu"porcondueu,de1u••P'll'S•n1.1nte~lar•que 

I)_ En 1frm1nos de las d1Sp0s.rc.111nes cgn11nida1 en la ley del 
5-guro Soc~I tlMSS¡ y de la ley del IMhlUlll del Fondo 
NKoon.11 de la V•w.encb pare los Trabo111dofu UNFONAVITL 
n16obl~••nlet .. IUSt1>0IHylpOf11C>OneS•IS111tmade 
Ahorro p.11.1 el R.11110 tSARI 

bt "la Empr9$a"conelobjelodec:u"'°"l1tconla1d1~ione1 
~lff,sohc:111qu1'"EIBaneo".1bt1uNtuent.1portad.I 

T11N¡ador. I• que operar6 con dos scibc:uentu.11 primer• 
der.:>mrMd.11 SEGURO DE: RETIRO y l.1 Hllundil FONDO 
NA.CIONAL OE LA VMEtlCA 

11. .. El &nco''porconduciodesurepresen1.1n1ecktel•r•que 

•I Con lundlmen10 en las d•SPQ'l.M;IOllH 1ntu c111d41. asl 
como de 111 regtuemotod.11 par el Pode1 EttK:Ull"'>Fedot••l,esl.li 
de acu~d.> en olre<:er sus s11rv>coot 11n el S111ema de Ahorro 
pilfae1Ret•1;1 

b) Oeecuerdo1 ll1ohcotudde' la EmpreY .. est.liconlormeen 
recibtr el pago de los enteros que la misma aporte para el 
5rS1eonadeAhorrop;11e a!Re1110 

CLAUSULAS 

PRIMERA.· -EIB.lnco''eS16deacuerdoenree1borelpagodt 
111 CuotH •I IMSS y lls lpOIUICIOtleS dd INFONAVIT que 
1n1egt1nel S1s1ema de Aholrop;1fl el Retoro. ect!Mlndo por 
cuenta y ottloen de los ln111111tos mencoonldos 

SEGUNDA .• -la Empresa" reeh.:anlo 11 pago de WSCUOIH y 
aportacooncl'S en IU Sucursales que 1eng1 hatublad.n · ~1 
e.neo-.• Ns 11rde1losNs17 de los meses de enero.m1r10. 
mayo.1uho. woioemble y f>O'ltllmbfe de cada afio. por unmonlo 
equ.,,11en1e al Tilide 11 suma de los sal11101 bise de couzKIOn 
que correlpOOda 1 e.da uno de los Trab1¡adores. el Que"' 
eleet1Mir6porbome11reswl'IC!do» 

TERCERA.· "ll Emp1esa" canV1ene en que "'El 8'1'1Co- abra 
una cuen11 por ude u1'0 de los Trab111dores con 9'I objeto de 
Que electi:re el pago 1 IU subcuen1n en 11 "guoen1e 
propon;idn 

11:n..o.1-ldclo.wdeco1111oónpall!Cubl11c1101.udeL 
Se<¡iu1ode Reuro. y 

bl 5"'° del sueldo de ad.I T1atia¡•dor par1 Cubfll 11 Fondo 
N..c:oonal de 11 V1....end1 

CUARTA.· .. la Empresa- M obliga 1 proporc1on.11 1 "El 
e.nco-IOdatadocumenrK'6ne1nlorm1coónpar1et1111.bl111y 

BANCO 

moddotaeoones pe11 el regosiro de eadl uno de sus 
Trabl¡ldores. e tri"'• de los medt0t. que H teng1n 
es11bltlc:ldo1. la QUI dtberi con1ene1lo1oguoente Nombre del 
fflbl¡•do•. Reg11uo federll de Contr1buyllfllll. Dom1C1bo. 
mon10Hcadecuot1yepor1ac:oOn,de1>gnacoónyp10(IOlciónde 
benelic>11101 par• doeh11 cuen111. 111 como c11111Quoet otrv 
reoqu111toQueconp01Je1101odedseeWblen:1 

Cwndo le mlormKIÓn p1oporc1onc:da 1 "El Bll'ICO"ll! rNhce • 
111""1 de mecho• magnllcos. deber• reu1111 los 1equ1s110S 
Ncnu;osquecon1nhcrp1ció11'EIBanco-,led•1t11nocer1"ll 
Emp1eu" 

"La Empreu" se•• 111 lime. rnponlllbledetodl 11 "'formación 
yOOcumeniación proporclOnada e "El 8'nco".u•m•ltl"IOdll las 
obhgac•ones que "la Empresa" lenga h1n1e 1 sus 
T11b111don1s. lobe11ndoe "El Blnco"dedoch11oblog•c1ones 

QUINTA.· ''El B111Co" p1oporcoona1i •"la Empres." en un 
pl110que no eoc:edl de 30dla1 n.11ur1luc011t•dos1 pertorde ti 
leehl de pago. un comprab.lnll por uda uno de aus 
Tflbl¡adoru 11 que comelldr.11 9'I monlo de In cuotll y 
1por11c1one11e11'11d11 por '1.1 Empreu"qu.1n Hume le 
11SP0111.11blbd1ddeent19Q11los11usTraba¡1dor11 

SEXTA.· "El Blnco" proporc1onar6 e ~La Emprua" un estado 
o.!ecuen11poread1Trlbe¡adot.elqueuentregari1nuelmen1e 
en le lorml y 1~rm1no1 que .. Hllblercan 

SEPTIMA.· Los pagos que elec1u11 "la Emp1eu~ "'"" en 
elec:11voomed11n11cneque.1ncuyoc:asoseenllnder• sal"° 
buen cobro 

OCTAVA.· Los intereses QUI .. geMl'en por losp1¡osdela1 
cuotas y lpOllK!Ol'lel que "la Em¡¡reu- entregue• "El 
Banco". Hfjnde1erm1nado1de 1euerdo 1 lo siguiente 

•ILoscr6dl!01enque1e1inmV'9l'ld•sla1cuou1parael 
SegurodeA11110.cauur•n1nteres.es1m.t11arlllrelcwnodll 
hibdbenc•uo.1urw111wnomf1110t•ll"Jl.111~IP3Qlldll'1os 
mll1U1MOl:ntt11~. mediante 1u r.•ll'M!soón en las plCCl<ll 
cuent11. de 11:uerdo 1 la .,.nación pacentual del lnd1m 
Nacional de Prec1os 1l Consumidor 

bl El Pago de las lportac:1ones del fondo HICoonll ele bl 
V1voend1aiusar.1im1er.s.1conlormel0Htab1Ket1 l1ydel 
IHFONAVIT. 

NOVENA.· El Trab111da1 podr6 hacer epor1ec1ones 
wlunt.enH a su cuenta md1.,..dual, 111 qu1pod111111h1111 
1r1Wi1de"L1Empresa"oenlorm1p1rsor>1lyQU1oper1r.ten11 
m1una lormaque taaportacénobhg!lor11 A1ufusmopodr6 
aolic11uel1111p1soOr11oslondo1óellsubcuentadelSegurodt 
Retoro. e otros e.nco1. SocHldades de ln,,.¡rsión y CHll de 
""y 
DECIMA.- Culndo los lllM¡ldorH o 1111 beNhCllflOI 
1eng1nderac:ho1re1or111011lop1uci1lmente!Hlsuscuen111 
ond1Yldu.eles, se har6 en la forma y 1•rm1nos.quealefec10 
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BANCO 

BANCO 

FECHA. SELlOY FIRMA DE lA SUCURSAL 
QUE RECIBE LOS DOCUr.tEKTOS 
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Diario Oficial de la Federaci6n. 

Desaparece Formulario SAR-05-1 Registro de actualización 

de los beneficiarios del trabajador, toda vez que el formula-

ria SAR-04-1 ahora SAR-04-2 contiene los datos del trabajador 

as! como designaci6n de beneficiarios, 

El formato SAR-04-2 contiene exactamente los mismos con-

ceptos requridos en el formato SAR-04-1 motivo por el que el -

arttculo segundo transitorio establece que los patrones que h!!_ 

yan presentado tanto formularios SAR-04-1 y .. SAR-05-1 no est6n 

obligados a presentar SAR-04-2 salvo que pretendan modificar -

los datos contenidos.en los mismos. {Anexo 7). 

C. PBRSPECTXVAS Y OBJETXVOS DEL SISTEMA.DE AJIOJU!O PARA 

EL RETIRO. 

El actual Sistema de Seguridad en M~ico enfrenta serios 

problemas, el crecimiento de la poblaci6n mayor de 65 años hi

zo que se fueran acumulando las demandas y compromisos de los 

sistemas de seguridad social, entre ellos los de un alto nivel 

de pensiones y jubilaciones, siendo el nivel de prestaciones -

muy bajo. 

La cuenta por pensiones y cesant1a, vejez y muerte es de

ficitaria en el I.M.s.s., hay una tendencia al aumento en el -

n6mero de pensionados. 
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Tomando en cuenta esta situaci6n la perspectiva del S.A.R.. 

adquiere una dimensión diferente ya que solo se trata de un e.!!_ 

quema complementario que no taca la estructura 9eneral del sis 

tema de seguridad social en el país. 

Lo podemos definir como una prestación de seguridad social, 

con carácter de seguro adicional a la que establece ya la ley, 

es un seguro de retiro que opera a trav~s del sistema de aho

rro. Con el objetivo de aumentar el ahorro de lar90 plazo p~ 

ra financiar la inversí6n. 

En cuanto a su cobertura como ya señalamos anteriormente 

solo beneficiará a los trabajadores afiliados al I.M.s.s. y es 

para quien gane hasta 25 veces el salario mínimo y se formará 

con aportaciones patronales del 2% del salario base de cotiza

ción, los cuales son deducibles del impuesto sobre la renta 

(ISR) y se tienen que depositar en las instituciones de cr~di-

' to, en cuentas individuales a nombre de cada trabajador. 

Cada cuenta individual tendrá sos subcuentas: la de aho-

rro para el retiro (formada por el 2%), y la del Fondo Nacio-

nal de Vivienda donde recibir~ las aportaciones que actualmen

te se hacen al Infonavit (5% del salario base). 

Como observamos se está dejando en manos de la iniciativa 

privada, las aportaciones que leglamente los patrones deben h~ 

cer al Infonavit, as! como crear un sístema privado de ahorro 

para el retiro, adicional al sistema de pensiones del I.M.S.S. 

La raz6n podemos deducir que es la falta de recursos para 

financiar el desarrollo productivo del pa1s. El Estado (gdJi"!_ 
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no) recurre al dinero de la población -trabajadores y patr~ 

nes- para crear "una masa muy importante de recursos presta-

bles" para financiar la economía nacional. 

Se requiere aumentar el ahorro para financiar la inversión 

y se estimule la actividad económica. 

Se requiere de ahorro a largo plazo para hacer posible el 

financiamiento a plazos mayores. (para este propósito se nece 

sita la creación de un S.A.R.). 

Se busca que el saldo de la cuenta del S.A.R. no pierda -

poder adquisitivo y que genere intereses en termines reales, -

los cuales, se pagan mensualmente mediante su reinversi6n. 

Para lograrlo la Ley del I.M.S.S. plantea que el saldo se 

ajustar! en funci6n del !ndice nacional de precios al consumi

dor y se estableci6 que los intereses no pueden ser inferiores 

a 2% anual en términos reales, ni mayor del 6%. 

El trabajador tendr~ derecho a solicitar al banco el tra~ 

paso de parte o todo el saldo de su subcuenta de seguro de re

tiro a sociedades de inversi6n administradas por otros bancos, 

casa de bolsa o aseguradoras. 

En todo el tiempo, el trabajador podr~ hacer aportaciones 

voluntarias a su cuenta individual. Va a permitir que en caso 

de que un trabajador deje de estar sujeto a una relación .labo

ral podr~ hacer retiros de la subcuenta de hasta el 10% del 

saldo, funcionando éste como una especie de seguro.de desem-

pleo. 
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En caso de muerte, los recursos se entregarán a los bene-

ficiarios. En caso de invalidez, los recursos se entregaran -

al titular. 

En el momento del retiro del trabajador, ~ste podrá reci

bir su ahorro mas los intereses. 

El sistema es bueno como concepto pero podemos hacer va-

rias interrogantes. ¿Cuanto puede recibir un trabajador al m~ 

mento de su jubilaci6n? ¿A qu~ cantidad tendrá derecho en ca

so de que quede desempleado o incapacitado temporal o parcial-

mente? 

En un análisis presentado por el área de investigaci6n de 

la firma ACUS CONSULTORES, S. C. se muestra que no es posible 

esperar que un trabajador se retire con el monto ahorrado, y 

los intereses del S.A.R. Ejemplificaremos: 

' 
Sueldo Mensual $2,000,000 

AHORRO ANUAL DE EMPLEADO Sueldo Anual $24,000,000 
2% del S.A.R. (anual) $480,000 

FONDO AHORRADO AL CABO DE 40 ANOS. 

Ahorro Anual 
(2% S.A.R.) $480,000 

VIDA DE TRABAJO 
Y AHORRO DE LOS 
25 A LOS 65 Anos 
DE EDAD 40 ANOS EN· TOTAL 

TASA DE INTERES REAL 
ANUAL SUPUESTA 

VALOR FUTURO DE UNA 
ANUALIDAD DE $480,000 
AHORRADA A UNA TASA REAL 

4% 

DEL 4% DURANTE 40 ANOS $47,436,737 



RETIROS PARA EL PEllSIOHAOO DUJIAHTE 20 Aiios. 

TOTAl.NiORRADOAlOSe>AHOSDE 
EDA!l(SEGUNTHllA•l: ' .. 7.43G,7:i7. 

Ñ40S DE VID,AAESTAHTES; 
DELOS MALOS_, 
AÑOS DE EDAD 20 AlilOS EN TOTAl 

TASA DE INTERES IOEAI. 
ANUAi.SUPUESTA: 

ANUALIDAD DE 
OURANTE :20MOS 

.... 
'47 • .u&,737 

13,356,229 

DETALLE DE RETIROS DE DH Pl!HSIOlifADO. 

SAUX> INlERESES SAUlO 
DEl.AffO RETIRO OELAito Al.flN"-l. 

Aflo llNttRIOR DEL AÑO TOTAL. .... OElAÑO 

' su.o&.731 $3.:tSS.229 Sc.t,080,508 Sl,763220 ... S.943,129 
2 $45.B~.72'9 13.356.229 S .. 2.487,SOO $1,695.5(0 $4:4.1'17,000 
3 ~4.Ul7,000 Sl.356.229 Sc0.830,771 SJ,63~.231 SQ.•64.t'I02 

• · S-42.464.002 ll.~.229 139.107,773 $1,564311 S40.672.CJ63 
$ '40.672.083 Sl.3'0.229 S3/ ,31S,l!IS4 11.492634 138.909.489 

• 138.~.&99 ll:tSl.229 SH,452.200 11.41'1:!90 '315.1110.350 
1 SlG.870,350 13,356,229 S33,!o\4,121 ll.3'C.56!. 134.8$.f,686 

• $3.C.054,556 13.:156.229 131,498,457 Sl.259.138 S32.7S8.39S 
u 532.758.3~ $3,3S6.229 '29.402,1tS6 Sl,t7!.087 130,518 <53 
10 130.578.:253 $3,3S&.229 '27.222.024 s1.oee11n- .'28.310.905 
11 Sl8,310.90S Sl,356,229 124,9$.A.,676 199! t87 $25,952,663 . 
12 S25.9S2,863 '3.m.m S22.596,63' S9C3 !65 123.500.•99 ,, S23.SDCU99 13.35"6.229 &2'0,144.270 seos 'Y11 $20,950.0.Ct .. 520.950.0 .. 1 l'l.JS6.229 s l 7.593Jt12 s1c:; ~52 Stll.297.564 
!5 $18.:97.56• 13.Js.&.229 ,, .. 9..tl.335" ssi;:f53 f1S.539'J69 
16 $15.536.989 Sl 356.229 Sl2.1El2.700 S..Si 310 112,610.010 

" s 12.&70.070 13356.22'9 $9.313,l·U s2:rz 554 SS.&eti 395 

•• $9.6S6.39S SJ.356.229 $6,3J:i.\66 sm201 16.S8J,::t73 
19 $6.~J.373 ll.3S&.229 $3,227.l<M S12S,;;eG. $3,3"6.><9 
20 $3,356.229 13.356.229 so so 10: 

105. 
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DETALLE DEL AHORRO DURANTE 40 AÑOS. 

ULDO - UUIO - DELAliO DEI.AÑO .tlLl'INAI. 
Mio llEl.AÑO - 'IOTAL ft DEL AÑO 

' .. eo.ooo ID SOI0,000 119,200 1499,200 
.2 '480.000 ..... 200 Q711,200 139,168 11,018.368 
a '480,000 11,011.3111 11,4911,3111· 159,13$ 11,558,303 

• l480.000 11,55',303 12.039,303 A1,532 12.119.1135 
s '480.000 12.119.1135 12.5'0,135 1103,"3 12.703,1128 • '480,000 12.103.1128 13.113.828 1127,353 13,311,181 
7 '480,000 13,311,111 13,711,111 1151,847 13.942.829 
1 '480.000 IUC!.1129 14.422,1129 1171,913 14.599,742 
1 "'80,000 14.599,142 15.071,742 '203,190 15.282,931 
10 "'80.000 15.282.931 15.782,931 '230,517 $5,5193.443 
11 .. ao.qoo ·, • S5,99J.C41 16.473,449 1251.938 16,732,387 
12 $480,000 16,7U,387 17.212,387 -·- 17.!500.882 
13 '480,000 17.~.882 S7.980.M2 1319.235 $8,30:>,117 
14 $480,000 18,300,117 11,790,117 1351.205 19.131,322 
15 1480.000 li,1?1,322 19.811,322 1314,453 $9,995.775 
18 1400,000 Sl.89!1,775 $10,475,775 14111,031 110,894.806 
17 1480,000 110.894,806 $11,374,806 

.... _ 
111.1129,798 

18 l480.000 l11,129.7i8 l12.305l,791 .. 112,392 112.a'.>2, 190 
19 '480.000 112.802.190 113,282.190 1531.2111 113.,813,478 
20 '480.000 113¡813,470 Sl4.29J,478 U71.739 $14.865217 
21 '480,000 l14;t6S.217 115.:MS.217 11113,I09 $15,959,025 
22 .. 80.000 SIS.~59,0'2·s 1115,439,025 1157,511 SJ7,096.587 
23 '480.000 ::};:;m l:~:~~:::e~ '703,083 , SUJ,279,650 
2• S4I0,000. 1750,:189 S19,510.036 
2" l480,000 ~1:::~ ,i ~~:=::; 17119,IOl 120.789.637 
29 l480.000 1850.785 122.120.423 
27 '480.000 122.120,423 $22,800,'23 l904,017 $23,504,4140 
2B '480.000 123.!>04.440 $23,984,440 '9!9.371 . $24,943,8 t 7 
29 l480.000 124,943,817 $25,423,817 11.0tll,953 126.440.no 
30 .. 80.ooo $2S,440.770 $26,920,770 11.071.831 $27,997,601 
31 1480.000 127.997.801 m.•n.eo1 11,139.104 129,fil6.705 
32 "'80,000 129.6 HJ,705 Sl0.096,705 11.203,8611 131.300.573 
33 '480,000 131.300.573 $31,780,573 11.271.223· l33.C51.796 
34 1480,000 133,051,79" $33,531,790 11,341.272 134.873,068 
35 $480.000 134,173,060 $35,353,068 11.414,123 $38,767.1511 
38 1480,000 S36.7e7,UU $37247,191 11.419.118 138.737,078 
,7 '480.000 138.737.078 139.217,078 11.5SB.ea:J 140.785,761 
38 ·$480,000 $40.785,761 141.2'65,7111 Sl,950,630 '42.916.392 

"" 1480.000 142.916.392 .. ,,396,392 11,735,158 $45.132.248 
40 l480,000 S45.132.24B S45,612.248 Sl,824,4VO S47,Qf;,737 
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El prop6sito de los sistemas de pensiones para la Seguri

dad Social deben estructurarse de manera ~e permitan que los 

afiliados mantenganr al momento de su retiro (ya sea por inva

lidez, vejez o cesantía), un nivel similar al que gozaron du

rante su vida econ6micamente activa. Por otra parte, estos 

sistemas pueden contribuir como recursos importantes para el 

financiamiento de grandes proyectos, Pero deben ser pensados 

sobre todo para favorecer a los trabajadores; pero en realidad 

de los beneficios que se esperan, los menos ser4n para los tr~ 

bajadores: ya que el gobierno al carecer de recursos para fi

nanciar el desarrollo, recurre al dinero de la poblaci6n-trab~ 

jadores y patrones para crear una masa muy importante de recu~ 

sos prestables que ayudar~n al financiamiento de la economía -

nacional. 

Lo que es un hecho, es que a pesar de ser insuficiente, -

el seguro de retiro puede servir de complemento a las deterio

radas pensiones. 

Aunque este sistema no beneficia a los actuales pensiona

dos y en muy poco a quienes est~n cerca de la jubilaci6n. La 

reforma al sistema de seguridad social todavía est~ por hacer-

se. 
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COllCLUSXORES 

l. La formación del Estado Mexicano, requiere una serie 

de estructuras estatales gue protejan la formación de los tra

bajadores, por medio de legislaciones que reflejen una seguri

dad hacia éstos. 

2. El SAR, significa: Sistema de ahorro para los trabaj~ 

dores de un Estado, ésto representa la culminación de una se

rie de estudios que deben de dar seguridad a estos. 

3. En nuestra época, la sociedad requiere de sistemas de 

protecci6n y de un control que propicien un mejor desarrollo; 

por tal motivo, el Estado mexicano ha planteado una serie de -

estructuras estatales que desarrollen la economía de nuestro -

Estado a través de un sistema de ahorro que garantizará una vf 

da decorosa al pensionado o jubilado. 

4. El Estado mexicano, ha desarrollado una serie de legi~ 

laciones que den un marco legal de seguridad social para la P2 

blación trabajadora y, esto ayudará a que en un futuro se ten

ga una seguridad en las estructuras de la econorn!a mexicana. 

5. La entrada del Estado mexicano al Sistema de Ahorro -

de Retiro, es una competencia de otros Estados que tienen esta 

fundamentación para la s~guridad de sus trabajadores, por tal 

motivo nuestro Estado acertadamente ha iniciado esta pol!tica 

de seguridad social para sus trabajadores. 
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6. Las perspectivas del Sistema de Ahorro de Retiro en -

México, en el Estado mexicano es de gue se necesita una mejor 

legislación que adopte los criterios necesarios para poder pr2 

teger a sus trabajadores¡ sin emba~go todav!a falta mucho por 

hacer, apenas se inicia un camino largo en materia de protec

ción de trabajadores del Estado mexicano. 
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