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INTRODUCCION 

La Seguridad Socia! representa un conjunto do esfuerzos encaminados 

1 proteger ta vida y a garantizar los medios do subsistencia do 11 coloctMdad, a trav6s 

de una sene de acciones de toda la cludadanla, coordinadas mediante sus 

estructuras gubernamentales. 

Manlftesta una necesidad por obtener una vida mejor, libre de miseria, 

tendiendo a la protección do la salud y al mejoramiento de las condiciones do vida y 

do trabajo. 

Por tal motivo, en M6xlco dentro de los programas de segundad social 

que sustenta nuestro gobierno, se ha concedido gran Importancia a la protección 

económica del grupo familiar ante las eventualidades de las Incapacidades quo 

ocasionan los nesgos del trabajo y el de la desocupación lnvoluntana del mismo. 

Es por lo anterior que en el mos de febrero de 1992, y como una 

polltlca de modemtzaclón del gobierno federal, so crea ol Seguro de Retiro en nuestra 

legislación, con lo cual se pretende dar solución a los problemas económicos do los 

penslonad~s y jubilados, pero con la proyección clara de participar en el desarrollo de 

un M~xlco cada vez mejor, en el sistema de seguridad social. Asimismo se han 

Integrado acciones que van més alié de la sola resolución de la desocupación 

Involuntaria, sino que se pretende Impulsar el desarrollo económico y social del pals, 

mediante el fomento del ahorro a largo plazo, canalizando los recursos ahorrados, a 

actMdades do la producción rentables para nuestra nación 



Se considera que la base de un buen sistema de seguridad social, se 

basa prlnclpalmenle en el nivel de riqueza económica de un Estado y la naturaleza de 

sus aclMdades, es por ello que en M~xlco se requiere de un gran esfuer.:o conjunto 

de. los sectores que conforman la esfera económica de nuestro pals a fln de dar 

solución a las evenlualldades de su existencia. 

Es por lo cual que en el presenle trabajo, se analizan 

fUndamenlalmenle las perspectivas a que tiende la Implantación del Sistema de 

Ahorro para el Rellro en nuestra legislación. Su buen funcionamiento constituye una 

garanlla para el pals en cuanlo a su desarrollo económico se reftere, como para los 

trabajadores al momento en que cese su obligación de trabajar o se retire, obteniendo 

con ello un mayor grado de estabilidad económica y bienestar social. 

En el primer capitulo abordamos algunos conceptos dados por Ilustres 

tratadistas, de los lemas més sobresallentes que se verén en el desarrollo de cada 

uno de los capttulos del presente trabajo. 

Asimismo en el segundo capitulo estudiamos los antecedentes 

históricos que han dado lugar al nacimiento y desarrollo de la seguridad social. 

principalmente en nuestro pals. 

En el tercer capttulo se efeclOa un análisis de las prestaciones que 

otorga el lnslttuto Mexicano del Seguro Social a sus asegurados como a los 

benenclarios de 6stos. 



El cuarto y último capltulo al que nos rererimos, es dar e conocer las 

prlnclpales caraclerlstlcas y reglas que se deben seguir pare la apllcaclón del Nuevo 

Sistema de Ahorro para el Retiro, asl como los objetivos a que tiende esle tipo de 

preslaclón. 

Finalmente concluimos. haciendo algunos comentarlos y propuestas 

personales en relación el lema que nos ocupa: 'ta lmplentaclón del Sistema de 

Ahorro para el Retiro'. 



1.1 • DERECHO SOCW.. 

CAPITULO 

CO!ICEPTO!t 

Más do cuatro siglos y modio tuvieron que transcurrir para que so 

lograra un derecho protector do la clase oconOmlcamonto doswllda, ol cual 

conocemos como derecho social. 

El derecho social posttlvo surge como ciencia social del derecho, con la 

constttucl6n do 1917, 'croando normas do lntogracl6n on favor do obreros y 

campesinos y do lodos los d6bllos para el mojoramlonto de sus condiciones 

econOmlcas, la obtención do su dignidad como personas y para la roMndlcaclOn do 

sus derechos en el porvenir, que significa recuperar la plusvalla originada por la 

explolacl6n dol lrabaJo' (1). Nace como freno a los excesos del lndMduallsmo en 

presencia de lnstttuclonos económicas y Jurldlcas adversas a su rormaclOn y 

desarrollo y aspira al establoclmlento do un orden de convivencia humano l\Jndado on 

el Ideal do justicia social. 

Es Importante se~alar que on un principio y por motivos de dldéctlca, 

s61o so hablaba de un derecho público y do un derecho privado, los cuales a su vez, 

estaban dMdldos: el público, on los derechos constttuclonal, administrativo, penal y 

procesal; y ol privado, en los derechos cMI, mercantil y procesal. 

(1) TRUEBA URBllA, Albmrto. •uevo D•echo del Tr!!balo. Ed. Ponúa, &a. ed., 
M6xlco, 1981. pág.147. 



El maestro Alberto Trueb11 Urblna 121, nos sen111 que dentro de un• 

teorla sociológica y Jurldlc11 se encuentni l• de Glerke, que concibe al Derecho Soclel 

como un1disciplina11utónom11 frente al derecho público y al derecho prtvedo, aunque 

sin rerertrse al derecho del tnibajo y de la segurtd1d social. 

Por otro ledo, nos sigue seftalando el meestro, que "en Alemania se 

presentan contnidlcclones sociales: por un lado obtiene Blsmarck la expedición de la 

ley de 21 de octubre de 1878 que prohibe les coaliciones obreras y que atente conll'll 

uno de los derechos sociales m6s valiosos del derecho del ll'llbejo, en pe~ulclo de los 

proletartos, y por otro crea posteriormente los seguros sociales de enfermedades, 

accidentes, vejez e Invalidez de 1883 a 1889. Frente a su polftlc11 antlsoclalista, el 

c61ebre canciller elaboni un derecho de seguridad social, para detener la lucha de la 

clase obreni• • (31. 

Como ya se Indicó, los juristas del siglo XIX, sólo conoclan la dMslón 

tradicional del derecho público y del derecho privado y como parte de 6ste los 

contnitos de prestación de servicios los cuales enin regulados en un prlnclplo por el 

Código CMI de 1870 y en el de 1884 bajo la denominación de contrato de obl'!ls. 

Dentro de este contrato, se lnclul1: "el servicio dom6stlco, por Jornal, a destajo, a 

precio alzado, porteadores y alqulledores, aprendices y hospedaje, siendo Importante 

subniyar que los autores del Código de 1870 estimaron como un atentado contni la 

dignidad humana llamar alquiler a la prestación de servicios personales, aplrl6ndose 

del Código Fninc6s y de aqu61ios que companiban al hombre con las cosas" (4). 

(21 TRUEBA URBt•A, Alberto. Op. Cit. pág. 143. 

(31 tdem. 143 

(4) lbldem. 144. 
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"E1 Congreso ConstHuyente de Ouorélaro, en sesión de 28 de 

diciembre de 1916, el diputado Jos6 N. Mscras frenle 1111 ll'll!lsformaclón radica! del 

proyecto de Constttuclón Polttlca que ya se habla planteado por Jera, Vklorleno y 

Manjarrez, contribuyó a robustecer la teorle social de le mlsme, lllentendo le 

penlllraclón del Derecho Social en nuestra ConstMuclón de 1917' (5), quedllldo de 

esta manera deftnldas en nuestra carta magna, les bases Jurldlco sociales, 

constttutlves de un derecho nuevo, Independiente del derecho público y del derecho 

prtvado. 

El Derecho Soclal del Trebejo en M6xlco no sólo es proteccionista, 

sino reMmllcllorlo de la clase obrera. Asl nll(lló en la ConstKuclón de 1917, en sus 

ertlculos 27 y 123. un derecho de 111 m6s alta Jererqule, por encima del derecho 

pllblk:o y del derecho prMldo. 

El Derecho Social es el resulledo de graneles luches sociales y hubo le 

necesidad de reconocer los derechos prolelerlos a trMs de normas jurldltas 

fntegrad0!8s: proteccionistas y reMndlcllonas; 189 primeras reglamentaries, d6ndole 

un mln!mo do garentles relles a lff cleses sociales !*liclptntes, tendientes e regullr 

111 Jorerqula pera mllllener legalmente la dMs16o soclel; fas segundas o 

constltucloneles, contenren les aspiraciones de le clase proletllfe da conqulst11r 11 

supremecla de leis presiones económlcts y pollllces de le clase media y un poco 

menos do la U11111ada clise popular, asl como la conqulJI• y derecho de los grupos 

marginados: no esllerlldos, no slndlclllzlldos, etc. 

Por lo anleriormente expuesto podemos decir que el Derecho Social 

cuenta con las siguientes caracterlstlca1: 

(5) TRUEBA URlllA, AIMfta. Op. Cll. pág.145. 



1) El Derecho Socia! treta de Infundir conlll!IZI en los lndMduos que 

Integren ima sociedad, ante sMueclones lldve!las. 

2) Es un derecho eutónomo, Inherente 1 cede grupo en particular. 

3) Protege a grupos sociales económicamente d6blles, con la nnallded 

de amlnorer la contradicción de Intereses que existe entre esta clase y la clase 

cepltllllste, de una forma mlls juste y paclftca. Asl el derecho social es un derecho de 

la sociedad proletarta frente al Estado capttallsta. 

El Derecho Social regula al hombre como sujeto de un grupo vtnculado 

a una sociedad, pudiendo llegar a beneftcler sectores en donde las condiciones 

lamentebles de cuHure y de organización no pennHen su 1d1pt1clón 1 tales 

lnstttuclones: vgr. ancianos, hu6rfanos, no asalarlados, etc. 

El maes1ro Mendleta y Nunez, deftne el Derecho Social como 'el 

conjunto de leyes y disposiciones autónomas que establecen y desarrollan diferentes 

principios y procedimientos protectores en favor de las pellones, grupos y sectores 

de la sociedad, lnlegredos por lndMduos económicamente d6blles para lograr su 

convivencia con las otras clases sociales dentro de un orden justo' (81. 

Francisco Gonzélez Diez Lombardo, nos dice que El Derecho Soclllf es 

•el orden de le sociedad en ftmclón de una Integración dln6mlce, teológlcemente 

(6) MEDIETA Y IUIEZ, Lucio. El D!!'tcho Social. Ed. Porrúe, México, 1953. 
pág.68. 



dirigida a le obtención del mayor bienestar social do /as personas y de los pueblos, 

mediante le justicia social". (7). 

Asimismo el maestro Alborto Trueba Urblna, allrme que "el Derecho 

Social es el derecho do la lucha do clases para realizar las roMndlcaclones 

económicas y sociales, se ldentlftca entranab/emonte con el derecho de/ trabajo y do 

la previsión social' (8). 

01ro aspecto del Derecho Social lo encontramos en el articulo 3o. 

constitucional en el que se establece que le educación debenll ester basada en los 

resultados del progreso clentlftco, luchanll contra le Ignorancia y sus erectos, las 

servidumbres, tos fanatismos y los prejuicios; tendiendo a desarrollar annónlcamento 

todas las facultades del ser humano formando en 61 la conciencie de solldarldad. 

Retomando las Ideas anteriormente expuestas, consideramos que el 

Derecho Socia/ es et derecho de la clase económicamente d6bll, tendiente e 

proporcionar a los lndMduos que la Integran, le méxlma protección y la roMndlcaclón 

de sus derechos. 

El Derecho Socia/ que surgió como resultado de una poderosa 

corriente Ideológica y de la presión económica y polHlca del proletariado, es un 

derecho que debo estar en constante cambio, acorde con las necesidades del 

lndMduo y de la sociedad. 

(7) GOIZALEZ DtAZ LOMBARDO, Francisco. El Derecho Social v ta Seguridad 
Social fntegraf. Ed. UNAM., 2a. ed., México, 1978. pig. 14. 

(8) TRUEBA URBlllA, Alberto. Op. Clt pág.151. 



1.2.· SEGURIDAD 80C!AL 

Uno de los factores prtmordlales pare el desarrollo de cualquier pels. 

es le calidad del nivel de vida que alcancen sus lntegrenles, y uno de los aspectos 

deterrnlnanles de este nivel de vida es le expresión del hombre a trav6s del 

trabajo (9), 

Entiéndase por calidad del nivel de vida, la valoración cuanl\tatlva del 

modo de vivir medio de un determinado grupo social; es decir, es el grado de 

bienestar o comodidades en que vive una sociedad. 

La Segurtdad Socia\ podrlamos decir que es producto de una 

cM\lzaclón en donde los salarlos constttuyen la prtnc\pa\ fuente de Ingresos para 

asegurar nuestra subsistencia; es por ello, que los indMduos siempre buscan 

mediante el trebejo obtener mayores salarlos que les perrnttan alcanzar su bienestar 

social. 

Asimismo la Segundad Social se ha extendido a paises como el nuesho 

que se enconlrebe en sttuaclones da fUer1es crtsls económicas. Es utlllzede por los 

gobiernos, pare resolver sus problemas sobre lodo de tipo econOml•o, 

proporcionando e sus gobernados una serie de benenclos tendientes a cubrir sus 

necesidades bés\cas, y a la elevación de le personalidad en nivel cuttural, no sólo del 

!rebajador, sino lambl6n de sus fem\\lares y dependlenles económicos. 

(9) BECERRIL ARECHIGA, Alfonso. Análisis de las Prestaciones de Previsión 
~ Ed. Ediciones Fiscales ISEF, 2a. ad., México, 1991. pág.15. 



En M6xlco, la constHuclOn polftlca de los Estados Unidos Mexlcnnos, 

estableció en su art!culo 123, las garanl!as sociales y dentro de 6stas, los principios 

b6slcos nonnallvos del derecho del trabajo y de la seguridad soclll, preceptos que 

han servido para regir las relaciones y condiciones del trabajo. 

El prtnclplo clentmco que expresa la seguridad social es; unos dan 

m6s por los que aportan menos; los que se enfennan menos perrnHen ahorros para 

sufragar los costos de los que se enfennan m6s; ayudan a los jóvenes para atender a 

los viejos; los que producen m6s cooperan para atender a los qua producen menos; 

los ocupados dan su aporte para atender a la matemlded, la cooperación de los 

matrimonios sin hijos se aprovecha para atender e los matrimonios con hijos 

munerosos, etc. 

La Seguridad Social es el deseo universal de todos los seres hwnenos 

por alcanzer una vida mejor, Integra los principios y sistemas rectores de los que se 

dertvan la salud, el bienestar y la establlldad econOmlca. 

El articulo 20. de la ley del seguro social estableca que ,a Seguridad 

Soclal llena por nnalldad garantizar el derecho humano a la salud, 11 la asistencia 

m6dlca, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales 

necesarios para el bienestar Individual y colectivo'. 

Por su parte el maestro Alberto Brlseno Rulz, nos dice que ,a 

Segurtdad Social es el conjunto de lnstKuclones, principios, normas y disposiciones 

que protege a lodos los elementos de la sociedad contra cualquier contingencia que 



pudieran sulrtr, y pennKe la elevación hum1111a en los aspectos pslcofislco, moral, 

económico, social y cuttural. (181 

Miguel Gercla Cruz, nos dice que ,a Seguridad Social tiene por objeto 

tratar de prevenir y corrlrolar los riesgos comunes de la vida y de cubrir las 

necesidades cuya satisfacción vital pare ol lndMduo es el mismo tiempo esencial a la 

estructure de le colectividad" (111. 

i.e seguridad social es le protección que la sociedad proporciona a sus 

miembros mediante una serie de medidas públicas contra las privaciones económicas 

y sociales que de otra manera delivarlan de la desaparición o de una luerte reducción 

de sus Ingresos como consecuencia de enrermedades profesionales, desempleo, 

Invalidez, vejez y muerte; y tambl6n la protección en forma de asistencia m6dlca y de 

ayuda a las familias con hijos" (U). 

Por nuestra parte podemos dennlrta diciendo que la Seguridad Social 

es un derecho de observancia obligatoria y aplicación universal, que asegura a la 

sociedad une vide mejor, abarcando todos los riesgos y protegiendo a la población 

económicamente d6bli; cuidando de su Integridad, salud y de los medios de 

subsistencia y le desocupación, sin distinciones de rezas, sexos, credos polltlcos o 

religlosos. 

(101 BRISEllO RUIZ, Alberto. O!!Jecho Mexicano de lo~ 8eauros Soclaln. Ed. 
Harta, México, 1987. pág.15, 

(11) GARCIA CRUZ, Miguel. la Seguridad Social. Ed. libros de México, 
M6xlco, 1951. págs. 30 y 31. 

(12) OFIClllA lllTERllACIOllAL DEL TRABAJO. Introducción a la Sequddid 
Soclal, Ed. Alfa.Omega O!T. Míxlco, 1984. pág. 3. 



Desde el punto de vista lnlemeclonal, se han emttldo una sene de 

principios que prelenden orientar 111 Derecho de la Seguridad Social, dentro de los 

cuales nos permttlmos cttar los siguientes: 

'1) Principio de la Obllgetor1edad. 

Este principio, hace necesaria la Imposición de la segundad social por 

parte del Estado. 

2) Principio de Universalidad. 

Mediante 6ste, se protende que cualquier ser humano y por el hecho 

de seno, sin Importar su nacionalidad, raza, sexo, ldeolQgla, es decir sin distingos de 

ninguna especie, debe ser protegido por el Derecho de la Segundad Social. 

3) Principio de la Unlftcaclón. 

Tiene como caracterlstlca tundamental. el principio de coordinación; 

que establece, que dentro de un Estado debe d~ darse y existir una polttlca en 

materia de Seguridad Social, y para que esta polttlca opere, es necesario que el 

Estado coordine las actMdades de aquellos lnstttuclones dependientes de 61, para 

e'lltar la duplicidad. 

Cabo mencionar que en M6xlco en el ano de 1965, se crea una 

comisión encargada de llevar a cabo la coordinación relacionada con la atención de la 

salud, y se crea mediante 6sta, el antecedente do lo que ahora se conoce como el 

soclor salud. 



4) Pnnclplo de Sollderlded. 

Este pnnclplo pretende orientar el Derecho de le Segundad Social, en 

el sentido de que pera dene un equilibrio financiero mé5 trascendente, se hace 

neceseno quG en el seno de le sociedad exista un apoyo mutuo que deberé de 

generar solldarlded; esl las personas sanas, contnbuyen el sostenimiento de las que 

estén enlennas; les persones Jóvenes al sostenimiento de las personas en eded 

avanzada; las solteras, al de aqu611as que se encuentran con descendencia. 

5) Pnnclplo de Subsldlandad 

Este principio establece la obllgacl6n a cargo del Estado para cooperar 

en el financiamiento de la segundad social. 

Cebe senaler, que en la Ley del IMSS, se establece una aportación a 

cargo del Estado, para contnbulr al sostenimiento de la segundad social que lleva a 

cebo esta lnstttucl6n. Asl tambl6n lo es el caso de la Ley del ISSFAM, en la que se 

establece que el sostenimiento de la segundad social, en su mayor parte corresponde 

el Estado. 

6) Pnnclplo de sustanclalldad. 

Se renere béslcamente al monto de las prestaciones en dinero, las 

cuales en t6nnlnos generales, deben ser Iguales por to menos e tas que tenla et sujeto 

protegido entes de sufrir la contingencia.' (13) 

La Seguridad Social tiende hacia ta unlversallzecl6n protegiendo a la 

sociedad en todo momento que lo necesite. mediante las prestaciones que conceden 

los seguros sociales. 

(131 Apuntes del Lic. AMADO ALQUIStRA LOPEZ, on su cátegra de Derecho de 
ta Seguridad Social, en la Facultad de Derecho de la UllAM, año 1991-11 
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El crecimiento económico de un pals, se considera un medio para el 

desarrollo social que permtte elevar los niveles de vida de la población; de Igual 

manera, la seguridad social es un Instrumento Imprescindible para el desarrollo y 

bienestar sociales. 

i.-e Seguridad Social cubre die a die, las necesidades colecttvas y 

gradualmente se transforma en una de las bases més sólidas de las lnstHuclones 

democrétlcas, donde se acciona la polttlce social, para consolidar la soberanla 

nacional y alcanzar para todos los hombres, libertad, dignidad y paz en la justicia 

social' (14). 

'El 10 de diciembre de 1948, se suscribió la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos y en sus artlculos 22, 23 y 25 se ocupe preferentemente de la 

seguridad social, dándole la categorla universal de un derecho del hombre, 

Irrenunciable e lmprescripllble'. (15) 

La Seguridad Social es esencialmente dlnémlca, porque evoluciona de 

acuerdo con las circunstancias de cada época, se supera y perfecciona 

Incesantemente, mediante las experiencias nacionales, y el Intercambio de 

conocimientos a través de reuniones, congresos y conferencias Internacionales que la 

Impulsan en un plano superior de perfecllbllidad, mejorando las prestaciones de la 

clase económicamente desvalida e Incorporando a més beneficiarlos, sin embargo 

consideramos que alln existe mucho camino por recorrer en este émbllo, pare 

alcanzar los finos que se persigue. 

(14) GARCIA CRUZ, Mlguel. Op. Ctt pág. 35. 

j1S) GONZALEZ OIAZ LOMBARDO, Francisco. Op. Cit. pág. 185. 
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U,. DERECHO DE LUEGUR!QAD IOCIAL 

Le Seguridad Social ha venido folllllecl6ndose y obteniendo la 

connotación de un derecho que deben dlstiutar los Individuos. El derecho e 111 tierra, 

al producto de su !rebajo, al descanso, a ta organización sindical, a la educación, a la 

asistencia social y a los demás derechos que confonnan el acervo de blenostares del 

hombre. 

El autor Gregorto Sénche~ León, da una deftnlclón de lo que es el 

derecho de la segurtdad socio!, diciendo que 'Es el conjunto de nonnas jurldlcas de 

orden público, que tiende al bienestar colectivo e lndMdual del hombre para proteger 

a la clase !rebajadora cuando el producto de su trebejo es la fuente fundamental de 

subsistencia" 116). 

Por su parte el autor Rosallo Bailón Valdomlnos, dice que so entiendo 

el Derecho de la Seguridad Socia! como •ef conjunto de normas que de manera 

obllgatorla aplica el Estado con el propósito de obtener pera los Integrantes de lei 

sociedad protección, salud, bienestar y segurtdad' (17). SI los hombres trabajan para 

la sociedad, es Justo que la sociedad les procure seguridad y bienestar. 

Lo Seguridad Social es un derecho universal del hombre, y los 

gobiernos més progresistas y conclentes de las necesidades de sus polses, acuden a 

ella para resolver sus prlnclpalos nocosldedes domogréftcas, oconómlcas y sociales. 

(161 SAllCHEZ LEOll, Gregario. D«echo Moxlcano de la Seguridad Socia!. Ed. 
Cárdenas. México, 1987. pág. 5. 

(171 BAILOll VALDOMl•OS, Rosallo. Legislación Laboral .. 5a. ed., Ed. Llmusa. 
México, 1992. pág. 105. 
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La Seguridad Soclel es una ciencia de aplicación unlver.;al destinada a 

servir Intereses vttales de le humanidad, sin distinción de rezas, credos polHlcos o 

religiosos, posición social o económica. 

En lodos los paises existe le Inquietud y une conciencia colectiva 

tendiente a proporcionar e todos sus habHantes el méxlmo de seguridad posible y en 

M6xlco 6ste es un hecho Indudable o Indiscutible, pues en el ano de 1960, fue 

declarado oftclalmente el ano de la seguridad social. 

La Seguridad Soclel en un principio era un deseo a alcanzar por los 

lndMduos que Integran una sociedad y que ahora es una realidad; sin embargo, 6sta 

debe lr.;e adaptando a las exigencias actuales sobre todo de aquellas clases sociales 

que m6s lo necesHan. 

El Derecho de la Seguridad Social es una de las conquistas m6s nrmes 

y concretas de le historia de M6xlco, puesta al servicio de los trabajadores del pals,. 

14.· EL SEGURO 80CIAL 

El Seguro Socia! he venido haciendo la historia de 111 segundad social 

en M6xlco, y a~n m6s all6 de les fronteras del lerrttorto neclonel • "Como en todas las 

lns1Huclones humanes, las obras van precedidas de les Idees y seguidas del 

conocimiento de les realldades logrades y de aquellas Idees que las motllvaron" (18).1 

(181 RODRIGUCZ TOVAR, Jasi JMÚI. DwechD MtXIC!lDD dt la 81QUrtd•d 
bmL Ed. Fondo para la Dlfusl6n del Derecho. Escuela Libra da Derecho. 
México, 1989. pág.15. 
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Lo Seguridad Social tanto en su concepción empila como restllnglda, 

emplea como instrumento de ella los seguros sociales. El tratadista Severlno Aznar 

ha expueslo que 'Los Seguros Sociales son mutualidades nacionales creadas por el 

Estado para que defiendan a las clases humildes, especialmente a las clases 

asalariadas, conlra los riesgos económicos que amenazan hundirlas en la miseria' 

119¡. 

Por su parte el autor espal\ol, Gonzalez Posada, da un conceplo al 

decir que Seguro Social es ia lnsllluclón d~I derecho d-.1 trabajo que llene por objeto 

proteger a los trabajadores en los casos de p6rdlda o disminución de sus Ingresos o 

de aumento de sus necesidades, mediante un conocimiento de un derecho a ciertos 

beneficios cuya efectividad el Estado garantiza' {20). 

La palabra seguro significa, libre y exento de todo peligro o dal\o. "El 

seguro es una lnsllluclón económica mediante la cual las adversidades personales o 

palrlmonlales se transfieren del particular a un grupo. Esta transferencia llene como 

contraprestación el pago de una cuota, llamada prima, a cambio de la cual el grupo 

emite un contrato de cobertura, conocido como póliza ... • 121). 

Por su p0rte el profesor Geete, esboza que. 'el Seguro Social provee al 

bienestar económico del trabajador y de quienes viven a sus expensas, cubriendo los 

riesgos de accidentes, enfermedades, lnvalldez, muerte prematura y paro forzoso. 

{19) AZNAR, Severlno. El Soouro Soc!aly la Caridad. Ed Madrid, 1947. pág. 64. 

1201 GONZALEZ POSADA, Carlos. El Réalmeo de los soourns Soc!alu. 
Librería General de Victoriano Suárez. Madrid, 1929. pág.15 

121) GAETE BERR!OS, Alfredo. SAAurldad Socia!. Ed. Oepalma. Buenos 
Afr0$, 1957. pág. 20 
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'Este seguro recibe la denominación de social, porque efecla a las grandes masas 

populares y porque pare su lnlclón y tunclonemlenlo es lndlspensable la acción de los 

goblemos• 1221. 

El ar11culo ~o. de la ley del seguro socia! (mexicana), sei\ala que 'ol 

Seguro Social es el Instrumento básico de la seguridad social, establecido como un 

ser\llclo pübllco de canlcter nacional'. 

El Seguro Social tiene a su vez una trlple ftnalldad. 

1) Fin preventivo. Una da sus ftnalldades, os prevenir los riesgos y 

con allo se llene una economla de prestaciones ruturas . Lo anterior hace necesaria 

la utilización de medios Indirectos como son: vMenda hlgldnlca, salarlo mlnlmo, 

medicina dirigida, etc. 

2) Fin compensatorio. Aqul lo que se pretende, es que una ve~ 

producido el riesgo, debe Indemnizarse el pe~ulclo sufrido. 

3) Fin curativo. En este se pretende rehabllltar al lndMduo para que 

recobre su capacidad de trabajo. 

Los Seguros Soclelos cuentan con las slgu~ntes caractorlstlcas: 

•.a) Por su nnalldad no persiguen ftnos de lucro y acepte todos 

aquellos riesgos que ordinariamente suelen ocun1r. 

122) GAETE 8ERRI08, Alfredo. Op. Cll pjg. 21. 
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b) Funciona de acuerdo con la t6cnlca ectuertal del seguro mercanlll, 

es decir, constituye la garentla de la Indemnización. 

e) Cuenta con un doble aspecto: ciertas personas deben aftllarse al 

seguro para poder lograr sus beneftclos y otras deben ocurrir obllgatortamente con 

recursos econOmlcos que Uendan a cubrir su financiamiento. 

d) Es organizado por el Estado. En la mayorla de las veces como 

servicio estatal de carilcter autónomo, con lnlervenclón en la administración de los 

representantes de los sectores Interesados, obrero-patronal. 

e) Tiene como fundamento ser une necesidad més del derecho del 

trabaJo• (23J. 

Es Importante seftelar que los seguros sociales, no sólo cubren las 

contingencias que les suelen ocurrir a los trabajadores y a los ramlllares de 6stos, 

como lo han expuesto algunos de los tratadistas a que hemos hecho referencia, toda 

vez que en la actualidad, estos seguros tambl6n cubren las eventualidades que 

suelen ocurrir a todas aquellas personas que sin ser trabajadoras, pag~n una cuota el 

Instituto Mexicano del Seguro Social. 

El Seguro Social, es por nueSlra parte, la lns1ttucl6n de seguridad 

social medlanle la cual se protege a los lndMduos contra las advefl;ldades de la vide, 

a trav6s del pago de una cuota al Instituto Mexicano del Seguro Social. 

(23) GAETE BERRIOS, Alfredo. Op. Ctt pag. 22. 
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1.5.· EL 8!8TE&IA DE AHORRO PAM EL REJJRO 

La mb trascendente do las medidas económicas tomadas por el 

Gobierno Federal en apoyo a los trabajadores, ruo la creación del Sistema de Ahorro 

para el Retiro (SAR), el cual se Inicia el 24 de rebrero y entra en vigor el dla 10. de 

mayo de 1992. Dicho sistema opera por medio de cuentas lndMduales que las 

empresas abrieron para sus empleados en el banco que més se ajustó a sus 

requerimientos. 

El Sistema de Ahorro para el Retiro, os una prestación en el llmblto do 

la Seguridad Social en M6xlco , la cual Implica una serle de obligaciones e cargo de le 

empresa que pretende constituir un rondo vltallclo por cada trabajador con el fin de 

dar solución a sus problemas económicos en la 6poca que más lo necesite, como lo 

es el caso de la Incapacidad, el desempleo y el ftnal de la 6poca productiva. 

A partir de su vigencia, las empresas quedaron obligadas a aportar 

mensualmente, con retroaclMdad al primero do enero do eso mismo ano, el siete por 

ciento el Ingreso nomlnal de cada trabajador. Tal porcentaje se dMdo en dos 

subcuentas: 2 por ciento se destina al Sistema do Ahorro para el Retiro (SAR), y et 5 

por clonlo a los pagos del lnfonevlt. La aftliaclón al SAR se orectuó en dos etapas; en 

la primera se Incorporaron al sistema las empresas con més de 100 empleados y en la 

segunda las que conlaban con menos trabajadores. 

Para completar el apoyo a la v!Menda, previsto en el porcentaje que las 

empresas deben destinar al lnronavH, se puso en marcha en toda la República, un 

programa Integral que se basa en la participación de cámaras ompresartales, 
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compenlas constructoras, asociaciones, federaciones y colegios de Ingenieros. de 

notarios y arquttectos. Con esta participación sa pretende combatir tambl6n el d6ffcil 

de vivienda. 

Este sistema se encuentra reglamentado en la Ley del Seguro Social, 

en la Ley del lnst«uto del Fondo Nacional da le VManda pera los Trabajadores y en le 

Ley del lnsliluto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el 

cual tiende a mejorar los niveles de vida de le poblacl6n económlcamenle eclive, al 

momento de su retiro. 

Tomando en cMslderacion lo enles expuesto, podemos llegar a le 

siguiente definición: El Sistema de Ahorro pare el Retiro (SAR), es una prestación de 

segundad social, consistente en una cuente da ahorro y previsión obllgetorla, 

lndMdual pera cede trabajador, a la cual los patrones o empresarios deben efectuar 

aportes perlodlcos, establecida en beneficio de aqu61 y sus beneftclarios, en el 

momento en que cese su obligación de !rebajar. 

Es una prestación en la cual e una persona que haya cumplido 65 anos 

de edad, o tenga el derecho de percibir alguna de las pensiones e que hoce 

referencia la Ley del Seguro Socia!, adquiera el derecho e que se le proporcione el 

tola! del saldo de les cuentas lndMdueles pare el ahorro de retiro Integrado da la 

aporiaclón patronal, realizada de forma bimestral; los rendimientos acumulados y la 

garenlle del 2% anual por concepto de Interesas. 
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CAPITULO 11 

ANIECEDENJE8 Hl8TORJC08 

11.1.· ANTECENTE8 DE LA 8EGURIDAD SOCIAL 

En este capHulo mencionaremos los antecedentes históricos de la 

segundad social, ya que de ésta se desprende como una nueva prestación, el 

Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR). 

La Idea de segundad social se ha venido concretando a trav6s de 

lnstHuclones de mutualidad y asistencia. Asl tenemos que durante los primeros siglos 

del Imperio romano, aparecieron fundaciones allmen11clas de naturaleza pública, 

sostenidas por el nsco; sin embargo, a partir del siglo V, y por lnnuencla del 

cristianismo y de su Iglesia, el derecho de Roma aceptó las fundaciones privadas de 

pla causa para benenclo de los pob~s y de los ancianos, pero tomando en 

consideración que la administración de su patrimonio, era manejada por las Iglesias y 

obispos. 

Durante la edad media y en la 6poca del renacimiento, existen pocos 

antecedentes en meterla de segundad social, ya que 6sta empieza a desarrollarse con 

las Ideas de Igualdad humana y la desaparición de las clases prMlegladas, siendo los 

principales Idealistas: Thomas Moro, Roberto OWen,. Carlos Four1er y Enrique da 

Saint Simón, quienes lnnuyeron con sus pensamientos en la D'claraclOn de Derechos 

de 1789 en Francia, en donde encontramos béslcamente los precedentes de la 

segundad social. 

19 



AJ respecto, nos dice el maestro Merto de la Cueva, que 'Gf diputado 

Romme, en le sesión del 17 de abrtl de 1793, 6ste presentó a la asamblea un proyecto 

para una nueva Declaración de Derechos, que sustituyera a la Declaración de 1789, 

en el que planteó une cleslflcaclón trtpertlta de los Derechos de Jos Hombres, en le 

cual, por vez prtmera en la historia, usó el t6rmlno derechos sociales, al lado de Jos 

derechos lndMdueles del hombre en sociedad y de los derechos polftlcos' (24). 

'A pesar de que el mencionado decreto no fue aprobado, estas Ideas, 

contrtbuyeron pare que le Declaración de 1893, contemple nociones de segurtded 

social. Pues en su arllculo 21, consideraba que Ja sociedad tiene el deber de 

asegurar e Jos hombres un trebejo qua les proporcione un Ingreso pare une vide 

decorosa, es decir, creó el derecho el trebejo; en cuento e su articulo 22 declaraba 

que le Instrucción es une exigencia de todo lndMduo, llftrmendo el deber social de 

ponerlo el alcance de todos los ciudadanos'. (25) 

Como se puede observar, el primer precepto es de gran reelevancla en 

meterte de seguridad social, Jode ve? que exprese que Je sociedad esté obllgede e 

asegurar los medios de subsistencia e quienes no dispongan de le capacidad de 

trabajo. 

Sin embargo es hasta el ano de 1819, cuando se utiliza por prtmere vez 

el t6rmlno de segurtded soclal, siendo Simón Bollver, quien e trev6s de un proyecto de 

constitución pera Venezuela, presentado el 15 de febrero de 1819, dictó su c61ebre 

(24) DE LA CUEVA, Mario. El lluevo Derecho Mexicano del Trabafo. Tomo 11. 
Ed. Porrúa, México, 1979. págs. 5 y 6. 

(25) Jdem pág. 6. 
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Discurso de Angostura en donde manifestó que: 'El sistema de gobierno més perfecto 

es aquel que produce mayor sume de fellclded posible, meyor suma de segundad 

social y mayor suma de establlldad polttlca' (211. 

De Igual forma, el desarrollo clentlllco y lecnológlco que dio origen 11 la 

RevoluclOn lndustnel en Europa, motivaron le creación de f6brtcas, y en consecuencia 

el aumento de trabajo, que hizo surgir la necesidad de proteger a la clase trabajadora. 

De esta manera vemos que en Alemania se Inicie y desarrolle el sistema del seguro 

social, establecl6ndose en 1833, el seguro de enfermedades generales. Es sin duda 

el pals antes mencionado, el que llene mayor reelevancla en meterla de seguridad 

soclel ya que 'll mediados del siglo XIX, y debido al Incremento de los Infortunios de 

los grupos obreros por el gran desarrollo Industrial, se hizo necesaria la promulgación 

da les primeras leyes de protección el trabajador' (27). 

Uno de los pensadores que ha tenido mayor lmporlancla en melena de 

seguros sociales, os el Canciller Offo Van Blsmorck, quien el enunciar le creación de 

los mismos, llftrrnó: •que el trabajador le Importa no solamente su presente, sino 

lambl6n su Muro, porque en el presento, le salva su esfuerzo, en tenlo que en el 

futuro es lo Imprevisto y desconocido, y por otto debe asegurarse' (28j. 

(26) DE LA CUEVA, Mario. Op. Cit. pág. 37. 

(271 LOMBERA PALLARES, Enrique. La S!gurldad Social .n el Proceso dt 
Cunblo ln1trn1cloni1L Ed. edlelones Culturas Moxlc111as, México, 1980. pág. 26 

(281 lbldem. pág. 2s. 
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Lo anterior originó que en 1889, se creara el seguro de veje? e 

Invalide:, el cual >irvió como modelo a otros paises que credron este derecho en 

beneficio de la clase trabajadora. 

Por lo antes expuesto, se considera que es Alemanra el pals que tiene 

el mérito de desarrollar todo un sistema de seguros sociales, mismo que ha sido 

fuente de inspiración para la mayorla de las legislaciones europeas quo han re~ulado 

esla materia. 

En América el primer pals que legisló sobre seguros sociales fue Chile 

en 1924, en donde lnlrodujo el seguro social de enfermedad, maternidad, Invalidez 

veje:, y muerte. Posterior a ello, diversos paises de América Latina fueron 

promulgando sus respectivas leyes. 

Lo anlertor reneJa la preocupación de algunos hombres para Ir 

concretando la Idea de la seguridad social; sin embargo, ésla surge hasta mediados 

de nuestro siglo. 

Se considera que la seguridad social nace en el aílo de 1941. a 

consecuencia de los slgulenles faclores: 

a) Una lerrnlnologla. Pues el Presidente Roosevelt, envió al Congreso 

Federal, un proyecto de ley sobre seguridad social. aprobado en el ano de 1935, en 

donde renació la fórmula de Simón Bollvar, y se lucha principalmente contra la 

miseria, procurando además. la promoción del bienestar; asl encontramos que en el 

ro1ensaje dado por el presidente a su pueblo ofreció: 



'Promover los medios adecuados para combatir las penurbaclones de 

la vida humana, especialmente el desempleo y la vejez, a nn do enrmar la seguridad 

social' 129). 

b) Un acontecimiento polfflco y militar. La guerra de 1939 -1945, que 

exige 11 los pueblos un gran esfuerzo, pues los gobiernos saben que una de las 

condiciones del esfuer.:o de recons1rucclón será la Implantación de una sociedad més 

Justa y mlls segura, de una democracia mlls social. Es1a necesidad se proclama en 

diversos campos y ospoclalmonte on el de la protección contra el riesgo de la 

exls1encla. 

'La Cena 'del Alhlnllco suscri1a por Churchlll y Roosovolt, ol 12 de 

agos1o de 1941, deserrolla el contenido do le seguridad social en una forme mlls 

complela, ye que no se llmltaron a considerar el bienestar lndMdual, sino que 

enviaron el problema a la humanidad, Imponiendo a las naciones su coleboraclón pare 

qua dentro de sus fronleras realizaran avances en materia de seguridad social'. 130) 

c) Una exigencia social. La protección social que es1ableclan las 

leyes, sólo lnclula e los asalariados y en ocasiones únicamente a una parte de 6s1os. 

El desarrollo del asalariado en las sociedades modernas, la progresiva aproximación 

de los nlveles de vida, la necesidad de le seguridad y de salud, el cos1o de cada voz 

m6s atto de 111 misma, hacen posible que aparezca una Idea completamente Ignorada 

(29) DE LA CUEVA, Mario. Op. Cll pág. 38 

(30) ldem. pág. 38 
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a principios de siglo: la prolecclón social debe extenderse a todos porque nadie esté 

al abrigo de los riesgos de Ja exls1encla; además la Idea de que lodos deben contribuir 

a Ja reallzaclór de la jus11cla soclal mediante cotizaciones o por el Impuesto, permtte 

conclulr que lodos deben beneficiarse de ~sta nueva justicia social. 

d) Un documento brthlnlco. Lo anteriormente expues1o, son los 

elementos procedenles que conducen al gobierno brtténlco a confiar en mr.yo de 

1941, al Sr. Willlam Beverldge, Ja misión de es1udlar Ja Jransformaclón de las 

Instituciones ~e protección social. El Informe rendido en 1942. deberla cons111ulr la 

base de las profundas reformas operadas en Ja Gran Bretana enlre 1945 y 1948, y 

servir de fuente de inspiración a los demés paises-

Euquerto Guerrero nos dice que el profesor Mano de la Cueva, resume 

los principios del llamado 'Plan Bevertdge•, en Jos siguientes lormlnos: 

"La segundad socia! conslsle en proporcionar a cada persona, a Jo 

largo de su existencia, Jos elementos necesarios para conducir una exls1encla que 

corresponda a Ja dignidad de Ja persona humana. Cuatro son sus datos mlnlmos: 1) 

Deber proporcionar a cada nlno y a cada joven Ja Instrucción primaria y la educación 

profesional necesarias para desempenar un trabajo socialmente útil. 2) Dar una 

oportunidad razonable a cada lndMduo para realizar un trabajo productivo. 3) El 

tercer elemento es la salubridad y Ja organización teórica del trabajo, a erecto de 

evitar ataques a la salud y a Ja Integridad fislca del ser humano. 4) La segundad de 

que se tendrán Ingresos suficientes para quedar a cubierto de la Indigencia cuando, 

por cualquiera circunstancia, no se pueda lrabajar" (31 ). 

(31) GUERRERO, Euquerlo. Manual de Derecho de! Traba!o. Ed. Ponúa, 12a. 
ed., México, 1981. pág. 545. 



En ese mismo ano, se llevó a cabo la prtmera Conrerencle 

lnteramertcana de Segurtdad Social, celebrada en Santiago de Chile, en donde se 

abordó el problema de la segurtded social. Pero es hasta 1948, con la IX Conferencia 

lntemaclonll Arnertcane, que tuvo lugar del 30 de ebrtl el 2 de mayo, en Bogot6, 

Colombia, eprobéndose la 'Declaraelón Arnertcana de Jos Derechos y Deberes del 

Hombre•, cuyo articulo XVI, representa gran Importancia al disponer: 'Toda persone 

tiene derecho e la segurtded social que le proteje contra las consecuencias de le 

desocupación, de la vejez y de le Incapacidad, que proveniente de cualquier otra 

causa ajena a su voluntad, la lmposlbllHa flslce o mentalmente pare obtener los 

medios de subsistencia' (32). 

Postertormente, le Asamblea General do las Necio nos Unid es, aprobó y 

proclamó el 10 de diciembre de 1948, la 'Declaración Universal de los Derechos 

Humanos', lnftuenclendo totalmente por su contenido en el articulo 22, el cual 

presente mayor reelevancla y que a la letra dice: ,oda persona como miembro de le 

sociedad, tiene derecho a la segurtded social y e obtener medlanle el esfuerzo 

nacional y le cooperación lntemeclonal, habida cuenta de Ja organización y los 

recursos de cede Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y 

culturales Indispensables e su dignidad y et libre desarrollo de su personalidad' (33). 

En los últimos enos se han realizado constantes conferencies y 

congresos lberoemertcanos, enfocados a la segurtdad social, desarroll6ndol1 cada 

cada vez m6s, sin que se haya podido lograr un perfeccionamiento debido a su 

contenido y alcance. 

(32) llSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. El Seauro Social en 
~. Tamoll, Mlixlca,1971. pág.917. 

(JJ) lbldem. pág. 912. 
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!J.2 •• ORIGEN Y DESARROLLO DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN MEXICO 

En nuestro pels la segurldad social tiene un canlcter dlnémlco y 

lelenle, que se he favorecido e trav6s del tiempo, pues lento en la 6poce precolonlel 

como en le colonlel, tenemos que existieron lnstHuclones que se consideren 

antecedentes Importantes de este meterle. 

En Tenochtltlen, la segurldad social tiene un cerécter pnlctlco, ye que 

los empleados públicos, los hu6rfenos, les viudos y los Impedidos pera trebejar, 

esteben exentos del pago de Impuestos. Tembl6n heble hospitales y un gren asilo. 

As! tembl6n, durante el periodo prehlspénlco, existieron les llemedes 

Cejes de Comunidades lndlgenes, lnstttuclón de cenlcler aslstenclel de sume 

lmportencle, como lo senele Adolfo Lemes el decir: 'que el origen de las Cejes de 

Comunidades lndlgenes, fue le orgenlzeclón comunal de los pueblos 

prehlspánlcos'(34). 

Es conveniente precisar que le ftnellded de estes cejes de carácter 

eslstenclel y de previsión soclel, eren le de 'Tonner un fondo común, con los ahorros 

de los pueblos para elender a sus propios necesidades, especialmente les de cerécler 

municipal y les del culto religioso; en segunda Instancia les de enseftenza, el cuidado 

y curación de enfermos ... la previsión pera ancianos y desvalidos' (35). 

(34) LAMAS, Adolfo. La Seaufldad Social en la Nueya España. Ed. Instituto 
de Investigaciones Jurídicas, U.l.A.M., Máx!co, 1964. Pág. 72. 

(35) lb!dem. pág. 22. 
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Con lo anterior se puede obseMJr que ye oxls11a en eso entonces, la 

preocupación por proteger a aquellas personas que por alguna de les clrcuns1anclas 

antes expues1as, se enconlraban lmposlbllltadas para trabajar. 

Ademés de las comunidades lndlgenes que habla en la 6poca colonial, 

exls11eron las col'radlas que de acuerdo con Adolfo Lemas. 'ta asls1encla y previsión 

en les colonias se sustenta en que la esclavitud, el rescote y la encomienda fueron 

perdiendo fuelZ!I' (38). 

Cabe senalar que si les lns11tuclones antes mencionadas se consideran 

antecedentes Importantes en meterte de previsión social, tambl6n lo es el hecho de 

que 6s1as tienen como procedente el mutuallsmo, mismo que fue generado por el 

Impulso rellgloso, cuya base prtnclpal era un esplrttu de soclabllldad. 

Siguiendo es1e orden de Ideas, les cofradlas aparecen como 

agrupaciones de artesanos vinculados por la rellglón, al lado de las cuales oxls11an los 

gremios agrupados por las leyes que reglamentaban algunos oftclos para la 

producción que es1ableclan los lmpues1os respectivos. 

El principal objetivo de les cofradlas. era la asls1encle de sus 

miembros y la de sus famlllas, en las eventuelldades de le vida, y especlalmente en 

los casos do enfennedad y muerte. Al respecto Adolfo Lemas nos menciona los 

beneficios que proporcionaban las cofredles e sus miembros, y que son los 

siguientes: 

(36) LAMAS, Adolfo. Op. Cit. pág. 22. 
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'e) El mantenimiento de hospitales y lugares de asistencia m6dica. 

b) Ayuda economice para los casos de enrennedad o de vejez. 

c) Ayuda t6cnlca y comercial en el negocio y ayuda económica 
rarrlller en casos de ralleclmlento del padre de ramilla. 

d) Delennlnades ayudas de tipo general, rerertdas a necesidades 
pasajeras' (371. 

Asl tambl6n, a mediados del siglo VIII se crearon los montes da piedad 

o monleplos, con la nnellded de 'dar garantlas de segurtdad social a una burocracia al 

servicio del Estado, que se encontraba en consiente aumento. Estos monleplos se 

es1ablecleron con el apoyo del Gobierno para proleger de las adversidades a las 

viudas y hU6r1'11nos de los empleados públicos. mllHeres y clvlles. que duranle su vida 

contrtbuyeron a su ronnaclón' (31}. Sin embargo, lambl6n exls11eron algunos olros 

que luvteron le participación de los particulares. 

Cabe mencionar que el monteplo mllHer rue uno de ros prtmeros y m6s 

lmportanles, que sirvió como modelo a muchos olros que surgieron con poslertortded. 

"Todos los monleplos lenlan como nnalldad el asegurar a la mujer y a los hUos conlra 

el rtesgo de muerte del martdo o padre, según el ceso, y en algunas ocasiones contra 

los rtesgos de enrennedad, Invalidez o veJeZ" (39}. 

(371 LAMAS, Adolfo. Op. Cit. p;ig, 152 

(38} LOPEZ ROSADO, Diego G. La Burocracia en México, Tomo l. Ed. 
Publlcaclones de la Secrlllaria de Comercio. México, 1980. pág. 192 

(39} CAllTOll MOLLER, Miguel. Derecho del Trabalo Burocrático Edltorlal 
Pac. Ja. ed. México, 1988. pág. 182. 
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11 3.· LA CON§T!JUC!OH DE 1917 V LAS LEGl8LATUM8 DE LOS E8TAD08 

Durante el Inicio del presente slglo, y a rat? del nacimiento de la nueve 

lndustrta y el problema po!Hlco mllHar de una larga dictadura que paralizó la evolución 

de la segurtdad social en nuestro pals, se ortglnaron una serte de movimientos y 

proyectos de leyes, que reftejoban la Imperioso necesidad del pueblo mexicano por 

obtener esa seguridad; esta necesidad desencadenó lo lucha revolucionarla de 1910, 

misma que concluyó al quedar contemplados en la ConstHuclón de 1917 los Ideales 

de seguridad por los que se luchaba, elevando el nivel de vida de la población. 

Tomando en consideración lo antes expuesto tenemos lo siguiente: 

• El 30 de abrfl de 1904, en el Estado de M6xtco se promulgó una ley 

referente a los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, en la que se 

obligaba al pl!lrón a responsabilizarse de los riesgos de trabajo de sus empleados y a 

cubrfrfes Indemnizaciones, pago de salarlos, atención m6dlca durante tres meses y, en 

caso de muerte, l'unerales y salarlo de quince dlas. 

• En 1906, en el Estado de Nuevo León se expidió le ley sobre 

accidentes de trabajo, en la que se obligaba al patrón a otorgar prestaciones m6dlcas, 

tannac6utlcas y pago de salarlos al trabajador, por Incapacidad temporal o 

permanente e Indemnizarlo en caso de muerte. 

Posteriormente. en 1913, Don Venusllono Carranza declare en et 

Ayuntamiento de Hem1osi110 lo siguiente: 
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'Tennlnede la lucha ennada, del Plan de Guadalupe, debe principiar la 

maglslral luche social, la lucha de clases, pare realizar los nuevos Ideales sociales, 

que no sólo es repartir tierras, y sUfraglo efectivo: sino tembldn evitar y reparar 

riesgos. es més grande y sagrado eslablecer la justicia, buscar le Igualdad, le 

desaparición do los pobres pare establecer la conciencia nacional'. (401 

Siguiendo ese orden de Idees, en el Estado de Jalisco en el mes de 

octubre de 1914, se expide une ley en meterla de seguridad social, considerada como 

el antecedente més Importante y decisivo de le lnslltuclonallzaclón del Seguro Social, 

eslabl~clendo en su articulo 17, la obligación al palrón de depositar a favor del 

empleado por lo menos el 5% sobre su salario, con la flnelidad de crear un servicio de 

mutualidad. 

'En t915, en el Estado de Yucahln se expide un decrelo de la Ley del 

Trabajo en el que se esleblece un slsleme de seguros sociales como lnslltuclones 

estatales. Asl también se promul~a una ley para crear la seguridad mutualisla en le 

cual los trabajadores pudieren depositar une peque~e cantidad de sus salarios pare 

asegurarse contra los rie~gos de vejez y muerte' (41}. Aqul aparece le primera 

dlsposlclon de ~eguridad social propiamente dicha. 

La polltlca mutualista subsistió hasla el estallido de la Revolución 

Mexicana, y es asl que en el Articulo 123 de nueslre conslltuclón de 1917, se Impone 

un seguro polestatlvo en su fracción XXIX. que a la lelra dice:: 

(401 TEIA SUCK, Rafael e !TALO MORALES, Hugo .• Derecho de la Seguridad 
~ Ed. Pac, México, 1981. pág. 6. 

(411 lbldem. pág. 7. 
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'Se considera de utllidBd social: el estableclmlenlo de cajas de 

seguros de Invalidez, de vida, de cesación Involuntaria de trabajo, de accidentes y de 

otros conftnes anélogos, por lo cual, tanto el Gobierno Federal como el de cada 

Estado deberé fomentar la organización de lnstlluclones de esta lndole, para Infundir e 

Inculcar la previsión popular" (421. 

A partir de la Constitución de 1917, en la que se plasmo el Ideario de 

seguridad social, los Estados miembros de la federación quedaron facullados, para 

legislar en materia de seguridad social, trayendo como consecuencia la creación de 

leglslBclones con diferentes contenidos y alcances. 

El precepto antes referido, se considera que fue la Inspiración de la ley 

del seguro social en nuestro pafs, como en toda Am6rica Latina y Europa. 

El 6 de septiembre de 1929, se promulgó una reforma a la cHada ley en 

su fracción XXIX, misma que fue la base jurldlca para la creación del seguro social 

obligatorio: 

'Se considera de utlllded pública la expedición de la ley del seguro 

social y ella comprenderé seguros de Invalidez, de vida, de cesación Involuntaria del 

trabajo, de enfermedad y accidentes y otros con ftnes anélogos" (431. 

El texto ortglnal del artttulo 123 encomendó a ros Estados la expedición 

de leyes de trabajo; pero 6stos sólo lograron expedir que los palrones doblan cumplir 

(421 TE•A SUCK, Rafael a !TALO MORALES, Hugo .. Op. Cit. pág. 8. 

(43) lbldem. pág. e. 
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sus obligaciones sobre riesgos proreslonales, contratando seguros en benenclo de 

sus empleados, tal es el caso de tos Estados de Puebla, Campeche, Veracru;:, 

Tamaulipas, Aguascalientes, Hidalgo, Jalisco, Estado de M6xlco, Coahulla y Colima 

entre otros. 

La reforma de 1929 a la fracción XXIX, del articulo 123, por las cuales 

se facuttó al Congreso Federal pare legislar en materia laboral y seguridad social, dejó 

sin erectos tas leyes que los Estados hablan expedido en dicha meterte. 

• En 1921, el presidente Obregón elaboró et primer proyecto de la ley 

del seguro social, que no llegó a promulgarse, pero sirvió pare canalizar una corrtente 

de opinión en ravor del Seguro Social. El General Nvaro Obregón, Interesado en et 

proyecto, durante su campa~a polttlca para ocupar de nue\18 cuenta la presidencia de 

ta Repllblice en 1927 - 1928, adquirió el compromiso de una ley del seguro social, 

crl~tatlzando en una Iniciativa de ley elaborada en 1928, en ta cual se obligaba a 

trabajadores y patrones que depositaran en un banco de 2 a 5% del salarlo mensual 

pare entregarlo posteriormente a tos obreros a cuyo beneftclo se creaba' 1441-

El proyecto presentado el 5 de noviembre de 1928, pretendla et 

establecimiento del Seguro Social con carácter obligatorlo en nuestro pats, 

denominándose tnslHuto Nacional del Seguro Social. Esta ley comprendle en su 

organización, su eutonomla, asl como ta cobertura de riesgos profesionales y no 

profesionales. 

Cabe mencionar que 'el dla 12 de agosto de 1925. se promulgó la ley 

general de pensiones cMles de retiro, antecedente y mollveclón importante de la ley 

(44) TEllA SUCK, Rafael e !TALO MORALES, Hugo. Op. Cit. pág B. 
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del seguro social, en la cual los funclonartos o empleados públicos y los del 

Departamenlo del Dlstrtto Federal, tenlan derecho e une pensión cuando tuvieran la 

edad de 55 anos; 35 anos de servicio o por lnhabliHaclón para el trabajo'. (451 De lo 

anlertormenle expuesto, podemos observar un antecente Importante en relación al 

Seguro de Retiro, mismo que forma parte del tema que nos ocupa. 

Asl tambl6n gozaban del mismo derecho a la cHada pensión, los 

deudos de los funclonartos y empleados. El fondo de pensiones se formó 

prtnclpalmenle con el descuento forzoso de los sueldos, duranle todo el tiempo de 

servicios prestados y con las subvenciones de la federación, distrito y terrltortos 

federales. 

Cabe mencionar que los prtmeros en gozar de esta segurtdad socia! 

lnstHuclonal, fueron los empleados públicos, en virtud de que 'el 12 de agosto de 

1925, el entonces presidente de ta República, Plutarco Ellas Calles, promulgó la Ley 

General de Pensiones de Retiro'. (49). 

Asimismo la Ley de Pensiones de Retiro, fue sin duda alguna el 

antecedente directo de la actual ley del ISSSTE. 

• Una vez reformado el articulo 123, la segurtdad social asciende a ta 

categorla de un derecho público obllgatorto y se reserva al Congreso de la Unión la 

facuHad exclusiva de leglslar en meterte de trabajo y segurtdad social, por reforma de 

la rracclOn X del articulo 73 constttuclonel' (47) 

(45} TENA SUCK, Rafael e !TALO MORALES, Hugo.Op. Cit. pág. 8. 

(46) lbldem pág. 9. 

(471 lbldem pag. 1 o 
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'Por decreto de recha 27 de enero de 1932, el Congreso de la Unión 

otorgó facuttades extraordinarias al Ejecutivo Federal para que expidiera la ley del 

seguro social obllgalor1o en un plazo que terminaba el 31 de agosto de ese mismo 

ano, no complemenhlndose lo anterior, por acontecimientos polltlcos que culminaron 

con la renuncia presentada el 2 de septiembre de 1932, por el lng. Pascual Ortlz 

Rublo a la presidencia de Mi!xlco'. {48) 

AJ presentarse al Congreso de la Unión en el ano de 1929, el proyecto 

de la Ley Federal del Trabajo, en el articulo 366, se sigue pensando en Instituciones 

de carécler privado, para aplicar los seguros sociales, misma Idea que se conservó al 

promulgarse dicha ley el 18 de agosto de 1931. 

Siendo presidente de la República el General Abelardo L. Rodrlguez, a 

través de la Oficina de Previsión Social del Departamento de Trabajo, asignó en 

febrero de 1934, una comisión encargada de elaborar la Ley del Seguro Social. 

integrada por los Seflores: lng. Juan de Dios Bojorquez,. Lic. Vicente Gonzélez, Lic. 

Adolfo Zamora, lle. Nfredo lnarrttu, Dr. Mario de la Cueva, lng. Juan F. Noyola, lng. 

Emilio Alanfs Patino y Prof. Frl1z Bach. 

Los trabajadores de dicha comisión establecieron los principios 

generales que deblan normar el proyecto de ley, determinando tas bases e 

Instituciones y, se acordó que debla organizarse sin flnes de fuero, administrado y 

financiado en forma tripartita. 

(48) ARCE CAllO, Gustavo. Los Seguros Soctaln on México. Ed. Andrés 
Botas, M&xlco, 1944. pág. 29. 



En los últimos dlas del General Lézaro Cardonas, 'el 27 de diciembre 

de 1938, envió al Congreso de la Unión un proyecto de la ley del seguro social, que 

cubrla los riesgos de enfermedad y accidentes de trabajo, enfermedades no 

proreslonales, maternidad, vejez e Invalidez y desocupación Involuntaria, asl como la 

creación con personalidad jurldlca propia, de un organismo descentralizado que se 

denominara lnstttu1o de Seguros Sociales, con domicilio en la Ciudad de M6xlco' (49) .. 

Este organismo se encargarle de la aplicación de su ley y reglamento, asl como de 

recaudar cuotas, celebrar contratos, adquirir bienes, organizar sus dependencias, ele. 

Sus flmclones es1arlan enfocadas a las prestaciones lndMduales y colecflvas que 

conslstlrlan en la Indemnización o prevención de los riesgos antes senalados, 

teniendo el mismo dxtto que los anteriores, ya que el Congreso nunca alcanzó a 

dlscu11rlo, y con el prelexlo de qu' debla elaborarse un nuevo proyecto més complelo 

y que tu'llera como base esencia! un bUen estudio de actuarledo social. 

"En la campana presldenclal y al lomar posesión como Presidente de la 

República el General Manuel Avlla Camacho, prometió a los trabajadores expedir la 

ley del seguro social y con esa nnalldad el Lic. Ignacio Garcla T61lez, nombrado 

Secretarlo del Trabajo y Previsión Social, se crea en el ano de 1941 el Depariemento 

de Seguros Sociales, el cual Inmediatamente Inició los trabajos sobre et estudio de las 

leyes sobre segundad soclal'.(501 

En los diarios oftclales del lila 2 el 18 de junio de 19"41, lf'1rec1n 

publicados los acuerdos presldenclales que 1stabl1cl1n 11 r;rmaclón de una com"'6n 

t~cnlca encargada de redactar un proyecto de ley. 

1491 ARCE CAIO, Gustavo. Op. en. pág. 30 

(501 lbldem. págs. 35 y 36 
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Dicha comisión analizó el anteproyecto elaborado por Ja Secrelarla del 

Trabajo, quien a su vez crea el proyeclo de Ja ley del seguro social, el cual fue 

enviado al Congreso de la Unión y despu6s de los tn!mltes correspondientes se 

convierte en ley, por decreto de fecha 31 de diciembre de 1942. 

El anteproyecto en cuestión lleva el nombre de Proyecto Garcla T611ez 

que con refo1111as lnslgnlftcantes, 'fu6 presentado a la Ollclna Internacional del 

Trebejo y a la Conferencia lnteramerlc1na de Seguridad Social, celebrada en 

Santiago de Chlle en 1942' {.51), ambos organismos emffloron una opinión fsvoreble 

al proyecto, ocurriendo a su pubHcaclón mediante decreto presidencia!. 

Despu6s de todos los esfuerzos reallzados, el 19 de enero de 1943 se 

publicó en el Diario otlclal de Ja Federación la Ley del Seguro Social, cra6ndose como 

consecuencia, el Instituto Mexicano del Seguro Social, y el 14 de mayo de ese mismo 

a~o se publica su reglamento en lo referente a la Inscripción de trabajadores y 

patrones, asl como Ja organización y funcionamiento de dicho Instituto, bese de Ja 

seguridad socia! de M6xlco. 

Per iHrlt• i• 39 d• ilcfl!Mre 111 1919, st retormó I• ley iel s11uro 

socl1J, 1Nmln1ndo del IM6S las facultades otorg1das para org1nlzar Ja S1gurli1d 

Social de Jos trabajadores al servicio del Estado. 

(511 ARCE CAIO, Gustavo. Op. Clt pág. 40 
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Conjuntamente con dicha refonna, se expidió la ley del Instituto de 

Segundad y Servicios Sociales de los Trabajadores del estado el 28 de diciembre de 

1959, dando nacimiento al Instituto de Segurldad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, la cual fu6 publicada en el Olerlo onclal del 30 del mismo 

afto. 

Se Incorporaron a dicho Instituto los trabajadores del servicio cMI de la 

Federación, del Departamento del Distrito Federal, asl como los trabajadores de 

Organismos públicos que por ley, quedan Incluidos. 

Dicha cobenura ha sido ampliada constantemente, toda vez que 'en 

1976 el Presidente Echeverrla extendió mejores prestaciones de car6cter social a los 

servidores públicos como el caso de la vivienda y tiendas de consumo popular y, 

diversas refonnas y modlflcaclones a los ordenamientos legales en el desarrollo de la 

segurldad social 0n nuestro pals, extendl6ndose a los elementos que Integren las 

tuerzas annadas mexicanas, de aire, mar y tierra, creándose para tal efecto un 

organismo público decentrellzudo, denominado Instituto de Segurtdad Social para las 

Fuerzas Armadas Mexicanas, cuyas funciones Soclales se concretan a la prestación y 

administración de servicios de car6cter social pare los miembros de las fuerzas 

annadas, y recursos del fondo para la vivienda, entre sus prlnclpales'.(52). 

En el periodo da 1976 a 1982 durante la presidencia del Llc.Jos6 

López Ponlllo, se ftnnó un convenio que dló sustento al programa IMSS.Coplamar de 

(52) TEIA SUCK, Rafael e !TALO MORALES, Hugo. Op. Cit. Págs.10 y11. 
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Solidaridad por cooperación comunlterle, orlenlado prlnclpelmenle a Inducir cambios 

de cerécter general en le ostruclura y ol funcionamiento del orden social pera lograr 

que los marginados alcanzaran ciertos derechos do los que hasta entonces hablen 

carecido: e le salud, e la ocupación producllva, e la educación, e la valortmclón y el 

respeto e su logado cuttural, a le comunlceclOn activa con el resto de le socloded y a 

ta pertlclpeclOn en les decisiones públicas. 

Pera el primero de diciembre do 1982, die que rindió su protosla como 

jefe de la Nación el Lic. Miguel de la Madrid, el pels elravosaba por una grave crisis 

económica. Los objellvos de le sogurtded social , afirmo ol prosldonlo en su primer 

informo do Gobierno, • ... se orlenlan a promover acciones que pormllan quo le 

totalidad de le población con una relación formal de trabajo, so Incorpore al sistema de 

seguridad social, esl como a fomenler el mejoremlonto do las condiciones de 

sogurtdad e higiene en el trabajo. Se busca tembl6n ampliar la cobertura de los 

servicios Integrando en forma paulatina a tos trabajadores no asalertados'. (53). 

Lo anlenor tuvo como objetivo, le desconcenlraclón y slmpllllcaclón 

admlnlslrallva, a fin de dar solución a los problemas desde su lugar de ongon y 

proporcionar, de esta forma, respuestas y soluciones més eficaces y oportunas e los 

mismos. 

El actual presidente de la República, el Licenciado. Cerios Salines de 

Gorterl, designó el Inicio de su administración, mejorar la calidad de los selVlclos 

(53} ALVAREZ G. Maria del Carmen, La Seguridad Social 1111 México. Edil. 
Conferencia lntoramorlcana de Seguridad Social. México, 1993. pág. 21. 
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lns111ucloneles en benenclo de los derechohablenles, rerorzar los servicios de sa.ud 

reproductiva y de plenlncaclón famlller. Asimismo se terminaron vartas unidades de 

medicina ramlllar, se ampliaron algunos hospllales y se Inauguró el Cenlro M6dlco 

Neclonel 'Siglo XXJ•. Se Incorporó el r6glmen obllgatorto el seguro de retiro, por 

Iniciativa presldenclel y eprobeda por el H. Congreso de le Unión. 

!!.+ ANTECEDENTES DEL SISTEMA DE AHORRO eAM EL RETIRO IS A.R.! 

Todas las sociedades han buscado tener un sistema justo y equllellvo 

que permite a sus lntegranles obtener el máximo de segurtded social. 

A pesar de les múlllples rerormas e le Ley del Seguro Soclel, no se hen 

logrado cubrtr las necesidades de los pensionados y jubilados debido éslo, a que el 

monto de les pensiones no hen sido lo suficientemente acordes e les necesidades 

sociales y económicas de nuestro pels. 

"Con fecha 21 de ebrtl de 1992 se presenló ante le Cémere de 

Dlpulados, el Grupo Movimiento Unlftcador Nacional de Jubilados y Pensionados, con 

Je nnelldad de oblener respues1a a Ja sollcllud planteada en escrito de fecha 10 de 

diciembre de 1991, en la que se requerla analizar le problemllllca exlstenle de los 

pensionados y jubUedos sujetos e la Ley del Seguro Social ... 'j54). 

(54) INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Consideraciones 
formuladas por las Comisiones Unidas de Seguridad Social, Trabajo y 
Previsión Social; Información y Gestorfa y Quejas, y Derechos Humo111os de la 
Cámara de Diputados del H. Congreso da Ja Unión a Ja lnlclaUva de Rerormu y 
Adiciones da 1992 a la Ley del Seguro Socia!. Diario Oficial da la Federación del 
29 de junio de 1992. México, 1993. pág. 93. 
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Con el objelo de brtndar una respuesta poslllva a la sollcllud anles 

planteada, se reunieron coordinadores de los distintos partidos polllicos 

representados en este Cémare, quienes canalizaron este asunto a las slgulenles 

comisiones de dicha Cémare: Le comlslOn de Segurtdad Social, Trabajo y PrevlslOn 

Social, lnfonnaclOn, Geslorla y Quejas, y Derechos Humanos, quienes fUeron les 

responsables de estudiar y analizar propuestas tendientes a mejorar la slluaclOn de 

los pensionados y jubilados 

Asl también se tuvieron varias reuniones con los propios pensionados y 

jubilados y se oyeron sus razones y reclamos. 

Fue ontonces que ia qulncuag6slme quinte leglslelure decldlO hacer 

rren1e con seriedad y positiva objelMdad al problema de los montos que !.M.S.S. 

cub·• a sus pensionados' (55), 

"En virtud de que el sistema del Seguro Social se sustenta 

econOmlcemente en las cuotas y con1rlbuclones que cubren los patrones y otros 

sujetos obligados , los asegurados y el Estado. roviste particular Importancia toda la 

regulaclOn que establezca en esta materia, habida cuenta de que la Institución esté 

obligada a conservar el equilibrio financiero en lodos los ramos de seguro en 

operación'. (581 

(551 IHTTTUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Op. Cit. pág. 95 

(561 lbldem. pág. 97 



"Con rocha 26 de Mayo del mismo a~o. el IHular del !.M.S.S. , realizó 

una propuesta de carácter económico consistente en elevar la cuanlla mlnlma de las 

pensiones establecidas en el articulo t68 de la Ley del Seguro Social del 80% al 90% 

del salarlo mlnlmo general en el Olslrfto Federal. Esta propuesla que hiciera el 

Instituto, M discutida y analizada, junto con olres que hicieran distintos 

representantes de diversos partidos poJHlcos, fu6 aprobada en sus t6rmlnos en la 

sesión celebrada el 1o. de Junio del presente a~o· (57). 

Se considera que esta propuesta es lnsuftclente y que no resuelve con 

plenHud la problemétlca de los jubilados y pensionados. Sin embargo, lo anterior ha 

hecho necesario que en la actualidad se estdn llevando a cabo estudios tendientes a 

elevar las cuotas de las pensiones hasta en un 100%, con la nnalldad de mejorar las 

condiciones de vtda de estos grupos asalarfados. 

'El Plan Nacional de Desarrollo fija las pollllcas generales en meterte 

de seguridad social; sobresale la bilsqueda de nuevas fórmulas tendientes a la 

creación de un sistema Integral de seguridad social que garantice la ampliación de Ja 

cobertura y el Incremento en la calidad de los servtclos. Por ello, las reformas que se 

proponen se conciben como un catalizador que, al mismo tiempo, acelere la 

transrormaclón lnstHuclonat y se ajuste a las expectativas de la población' (58). 

(57) llSTITUTO MEXICAIO DEL SEGURO SOCIAL. Op. Cit. pág. 99. 

(58) llSTITUTO MEXICAIO DEL SEOURO SOCIAL Exposición de MaUvas 
enviada por el c. Presidente ConsUtuclonal de los Estados Unidos Mexicanos a 
la H. Cámara de Diputadas al 2 de Jullo de 1993, Diario onclal de la Fed«aclón 
de 20 deJullo de 1993. México, 1993. pág. 109. 
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A partir de la reforma de 1989. el lnsllluto Mexicano del Seguro Social. 

en su preocupación por mejorar los beneficios oblenldos por los pensionados. elevó 

las cantidades por concepto de pensiones haS1o en un 70% en relación el salarlo 

mlnlmo general del DIS1rtlo Federal.. A partir de ese mismo e~o. se establece lambl6n 

el slslema de pensiones dinamices, que permtte aumentar su cuanlla en runclón de 

los Incrementos et salarlo mlnlmo, además de haberse aumentado el aguinaldo a 30 

dios por ano. lo que represenla el doble del que perciben los trabajadores en actlVo, 

Incrementándose paralelamente las pensiones por viudez, del 50% al 90% de lo 

pensión por vejez, de lnvalldei: o de cesantlo en edad avanzada, que el pensionado 

disfrutaba o de la que le hubiere correspondido al asegurado en el caso de Invalidez. 

Las suceslvlls rerormas, en diciembre de 1990 y junio de 1992. han 

permllldo que las pensiones se eleven hasla el 90% dql salario mlnlmo general para el 

DIS1rito Federal. En el entendido de que el excedente de 15 dlas por concepto de 

pago de aguinaldo se Incluye en el célculo de estos porcentajes. lal y como fU6 

referido por la Cémara de Diputados en su dlclamen de diciembre do 1990. 

Es lmpor1anlo se~alar que en un lapso do 4 a~os, el monlo do las 

pensiones ha evoluclonado conslderablemenle. resuttando un Ingreso senslblemenlo 

superior al percibido hasla 1988. Con el nn do garanllzar la continuidad do la 

preS!aclón que ha quedado precisada, toda vez que pera otorgarla ese H. Congreso 

de la Unión aulorlzó por (mica ocasión acceder a los ecllvos nnancleros senalados en 

la ley del seguro social, so hace necesario establecer los sistemas do nnanclamlonto 

que la suslenlen y revilatlcen 



"La reforma en vigor e partir de enero de 1991. estableció que los 

remanentes del seguro de Invalidez, vejez, cesanlla en edad avanzada y muerte, se 

apllcarén a Incrementar las reservas respectivas, la cual deberé Invertirse en activos 

ftnancleros y el producto que se obtenga de su Inversión, se desllnarla 

eJCCluslvamente pare cubrir las prestaciones relativas a ese ramo. Pare cumplir 

cabalmente con la voluntad del legislador es necesario equilibrar los recursos 

financieros mediante un esfuerzo lrlpartlta que los consolide. En 1992, el H. Congreso 

de le Unión aprobó las modificaciones e la Ley del Seguro Social pera crear un seguro 

adicional y complemenlarlo a los ya existentes, el Seguro de Rellro, mediante la 

apertura de cuentas a favor de cada trabajador en lnslltuclones de crédito, mismas 

que operan los fondos por cuenta y orden del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Lo anterior permite al trabajador mejorar sus condiciones económicas en el momento 

de su retiro, asl como fortalecer el ahorro del pals'(59). 

En lo que respecta a esle seguro, la Iniciativa se propone faculler 

únicamente para ejercer actMdades de ftscellzeclón y delermlnaclón de crédllos en 

caso de Incumplimiento del patrón, a la Secretarla de Hacienda y Crédito Público y el 

lnslltulo Mexicano del Seguro Social. Asl también considere que la única fuente legal 

de ftnenclamlento. del lnstttuto, le constituyen las aportaciones de los tres sectores 

que lo conformen. 

Al aprobarse en el mes de febrero de 1992 el nuevo Seguro de Retiro, 

se consideró la conveniencia de Incrementar la base de collzaclón de 10 a 25 salartos 

mlnlmos, por lo que se estimó congruente que en los demlls ramos de seguro, excepto 

Invalidez, vejez, cesentla en edad avezada y muerte, se collce sobre la misma base, 

(59) IHTJTUTO MEXICA•O DEL SEGURO SOCIAL. Op. Clt pág. 112. 



con le ftnellded de que los trabajadores con meyores Ingresos slgen epoyando de 

manera solidarla los servicios de aquellos menos favorecidos, es1e aumenlo al salarlo 

base de cotización se propone de manera gradual, para no provocar un lmpecto 

negetlvo en las empresas, estableciéndose en un trensltorlo el Incremento de 10 a18 

salarlos mlnlmos a la entrada en vigor de es1es reformas y de 18 a 25 , a partir del 1o 

de enero de 1994. Por lo que se refiere al seguro de Invalidez, vejez, cesantla en 

edad avanzada y muerte, se es1én realizando es1udlos actuarlales y financieros para 

generar en un Muro próximo, las propues1as que permitan el fortaleclmlento de las 

reservas actuariales de este seguro. 

Ademés de los anlecedentes anteriormente expuestos, debemos 

considerar entre otras causas las siguientes: 

'Desde la década de los ochentes, México vtvló uno de los momentos 

més dlflciles de su historia económica. El endeudamiento externo excesivo, el 

desequll\brlo fiscal y un entorno económico Internacional desfavorable, ocasionaron 

que la economla mexicana entrara en crlsls durante 1982. En los anos subsecuentes, 

los problemas se manifeslaron en Inflaciones altas, desaceleramlento de la actMdad 

económica y una calda en el Ingreso per cepita y en el salarlo real. Entre otras cosas, 

és1o trajo como consecuencia una disminución en el ahorro interno, y por ende. en la 

inversión". (60). 

(60) Exposición de MoUvos del Ejecutivo Federal. Diario Oficial de la 
Federación del 29 de Junio de 1992 



Lo anterior hace necesario que nueslro pels cuente con recursos 

económicos sullclentes tendientes a ftnencler la expansión de la Inversión en fo fu1uro, 

a manera de acrecentar su economla y para ello es Indispensable contar con es1os 

recursos a largo plazo. Ast tambl6n, es necesario que su población cuenle con los 

medios Idóneos para lograr su blenes1ar social al momento de quedar desempleado o 

Incapacitado pera el lrabajo. 

11.5- BREVE PAl!OftAMA DEL S!8IEMA PREV!SIO!AL DE PEllS!Ol!EQ 

PRIVAQO EM CHILE. 

El r6glmen previslonal de Chile, vigente has1e 1973, presentaba desde 

anos atrás severas deftclenclas es1ructurales y nnencleras, que haclan necesarios 

cambios Importantes, sobre todo en el aspecto de pensiones, que llego a representar 

hasta el 50% del gasto total en segundad social. Por otra parte, la proporción de 

trabajadores activos y pasivos disminuyo de seis a uno en 1960 y dos a uno en 1980, 

considerándose Imposible lograr el equlllbrlo ftnenclero del sistema por le vla del 

aumento e las collzeclones • toda vez que 6s1es llegaron e representar el 32% del 

salarlo. Tampoco se consideró faclible que el Estado continuara sosteniendo el 

sls1eme a base de aportaciones directas, ya que éslo repercutla en el dénclt público. 

Esludlos realizados revelaron que las cajas de previsión se 

encontraban en estado de quiebra y que 6sto afectarla fuertemente todo et sistema 

~conómlco del pals. 



En búsqueda de una solución, se Introdujo un nuevo sistema, bajo 

enfoques dWerentes e Incluso opuestos a los conceptos lradlclonales de la segundad 

social, adoplando una dirección dWerente a la que ha tenido en toda Amerlce Latina 

durante los úllimos 100 anos 

"Mediante el decreto de Ley 3500 del ano 1980, se establece el 

Sistema Prevlslonal Prlvedo de Pensiones que presenta cambios radicales y 

sustanciales respecto el antiguo sistema, para lograr 6sto, se Introducen 

modificaciones en la legislación laboral, tr1butar1a y en el sistema financiero para lograr 

una coherencia en el sistema económico global regido fundamentalmente por normas 

de mercado' (61) 

'Para lograr lo anterior rue necesarlo compatlblllzar una liberación de 

mercaao con un sistema prevlslonal y se debió considerar las varlables a afectar, 

prlnclpalmenle en sus relaciones con las finanzas púhllcas, ahorro e mverslón prlvada. 

Es decir, acorde y orlenlada al logro de objetivos de la polttlca económica seguida por 

el Estado desde hace tlempo'.(82). 

(611 CENTRO IMTERAMERlCAllO DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD SOCIAL. los 
!i§!Ll!!DS Prl</ados ~ México, 1990. pag.19 

1621 ldem. pag. 19 



pdnc!paJes caraclerJsUm; 

Obl!gatodo para los trabajadores asalariados. Afiliados que hayan 

Iniciado labores e partir del 1o de enero de 1983 y volun!erto pera los trabajadores 

que Iniciaron labores antes de esa recha, quienes podnln elegir el cambio e este 

nuevo sistema dentro de un plazo perentono de 5 anos, o permanecer en el sistema 

antenor. 

Votun!arlo para los trabajadores Independientes. Son aqu61ios 

quienes quedan anliados por el sólo hecho de pagar la pnmera cotización en una 

Administradora de Fondo de Pensiones, con los derechos y obligaciones Iguales a los 

asalanados. 

Connadc a la Administración Privada. Son sociedades anónimas 

que se constituyen con capital social propio. 

El Estado regula y vlglla el funcionamiento de estas tnsUtuclones. 

El fondo se constituyo exclusivamente con las aportaciones del 

lrabiljador. La cuantla obligatona de aportación pare cada afiliado sen! del 10% de 

su Ingreso grevable. Existe la poslbllldad de manejar aportaciones voluntanas 

adlcloneles al 10% cHado y cuyo monto puede sumar hasta un 20%. Asimismo el 

manejo de ta aportación voluntana seré Independiente de la obligatona, pudiendo 

hacer retiros anuales o cuatnmestroles de la cuantla ahorrada. 
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Con lo antertor se puede observar que son los propios lrabajadoros 

quienes con sus aportaciones lleven a cebo un sistema prevtslonal de pensiones, para 

cuando se llegue el momento en que cese su obllgaclón de trabajar o se retiren. 

Asimismo consideramos que no existe venlllja alguna para los 

trabajadores asalariados en relación con los que de manera lndependlenle realizan 

aportes en ese sistema, sin embargo existo el beneficio para 6slos liltlmos, en rezón 

de que a lrav6s de este m6todo de penslonos se pretende que los beneficios 

recibidos, sean Iguales a las cantidades aportadas con sus rendimientos obtenidos, 

logrando con 6sto un sistema do capltellzaclón lndMdual, sin Importar que no sean 

asalariados. 

La Inversión de los fondos acumulados se hará en el mercado 

financiero del pals. 

Sistema de capitalización Individual. Este sistema pretente que los 

beneficios recibidos sean Iguales a la suma de las aportaciones dades y los 

rendimientos obtenidos a su Inversión. 

Expedición de Bonos de Reconoclmltnto. Es un documenlo 

mediante el cual el Estado reconoce las aportaciones que hizo un aftllado en el 

antiguo sistema prev!slonal y que se cambiaron al nuevo sistema prevlslonal. 

Dpos de Pensiones 

Los beneftclos que otorga el nuevo sistema de pensiones son: 
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Pensión de Vejez 

Pensión de Invalidez 

Pensión de Sobrevlvencla 

Pensión de Vejez. Para tener derecho al goce de esta pensión es 

necesarto haber cumplido 65 anos de edad en los hombres y 60 en las mujeres, 

ademés de haber colt:ado por lo menos 20 anos en cualquiera de los sistemas 

prevlsloneles y que no sean pensionados del antiguo sistema. 

Pensión de Invalidez. Se otorga al aftliado al nuevo sistema 

prevlslonal que, habiendo perdido a lo menos dos lerceras partes de su capacidad de 

trabajo, fUe declarado Invalido por la Comisión Regional y las prestaciones que se 

olorgen son: 

• Una pensión equlvalenle al promedio de los Ingresos reportados 

durante los úttlmos 120 meses, eclualizados de acuerdo con los Indices de lnfteclón. 

SI el hecho ocurre antes de cumplir los 10 anos de cotización, el Ingreso promedio se 

calcule usando todos los meses en que hubo colt:aclón. 

• El monto de le pensión es equivalente el 70% del Ingreso promedio, 

y se reduce al 50% para el trabajador dependiente o asalartado cuando el hecho 

ocurre durante un periodo de suspensión o cesantla lnfertor al ano. 

• Las Administradoras de los Fondos de Pensiones estén obligadas a 

contratar seguros colectivos de Invalidez y de muerte con las companlas de seguros, 

para garantizar la pensión. 



• Pensión de sobrevlvencla. (viudez y orfandad). Es un benenclo 

considerando el nuevo esquema, en el cual llenen derecho a usufructuario la cónyuge 

que haya conlraldo mah1monlo por lo menos seis meses antes del ra!leclmlento de un 

aftllado activo, o tres al\os antes si se trata de un pensionado; en el caso de Bfllladas, 

tambl6n el cónyuge llene derecho si se encuenlra declarado por la Comisión M6dlca 

Regional como Inválido y satisface los mismos requisitos. 

De Igual manera se cubre a los hijos soHeros menores de 18 al\o o 24 

anos si estudian en cursos regulares de ensenanza béslca, t6cnlca o superior y en el 

caso de no existir hijos y/o viuda (o), se daré una pensión a la madre viuda o padre 

lnvélldo del anllado. 

Existen tres modalidades de penslOn, similares a las de vejez y a 

conocer son: 

a) Renta l'itallcla Inmediata 

b) Renta temporal con renta vttallcla diferida 

c) Retiro programado 

Pensión por Accidentes en el Trabajo o Enfermedades 

Profeslonal85. En este aspecto no hubo ningún cambio, ya que tradicionalmente fue 

manejado por mutualidades, administradas en forma blpartHa por los patrones y los 

trabajadores, teniendo estas entidades facuHad para administrar los aportes 

patronales de sus empresas alllladas y prestar los selVlclos a los trabajadores que 

sufriesen los riesgos. Sin embargo. conviene sel\alar que en caso de que el 
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trabajador conllmle trabajando queda obligado a efectuar las cotlZllclones plll'll salud 

y las correspondientes el rondo de pensiones• (831. 

Al reunirse los requisitos para el otorgamiento de la pensión de vejez, 

Invalidez o sobrevlvencla, cesarla el pago de le pensión por rtesgos de trabajo e 

lnlclarla el disfrute de la pensión correspondiente bajo el nuevo esquema. 

'Sistema de Salud PrlvaUzado. Asimismo en rorma contemporánea 

al sistema de pensiones entes citado, se modtncan algunas reglamenlaclones legales 

en el émblto de salud por lo que se au1ortza la creación de Instituciones de Salud 

Privadas llamadas ISAPRES Onstltuto de Salud Prevlslonal ) las cuales parten del 

mismo ceréclervolunlarto para la aftllaclón de 6stas, o bien, mantener su permanencia 

en la red pública de salud. 

De Igual manera. se continúe con la obllgaclón por parte del aftllado de 

aportar cierto porcentaje de su Ingreso grevable para el financiamiento de les 

prestaciones de salud, que en términos generales consisten en el pago de un subsidio 

por enfermedad y la alenclOn m6dlca curativa' (114 

(63) CEITRO lllTERAMERICANO DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD SOCIAL. Op. 
Cit. págs. 24 y 25. 

(641 lbldem. pág. 29 
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De Jo entertcr podemos desprender que dentro de Jos objeltvos del 

Nuevo Sistema Prevlslonel de Pensiones en Chile, se encuentra el de disminuir el 

d6ftclt del Estado al reducir sus aportaciones en el antiguo sistema; sin embargo, 6sto 

no se he logrado, toda vez que los gestos del Gobierno son mayores en Je ectuellded, 

6sto en bese e les slgulenles consideraciones: 

Los pensionados que se encuentran aún en el antiguo sistema, 

continúan representando gestos para el Estado, ya que las pensiones son cubiertas 

por 6sle úHlmo. Asimismo, asume el pago de les pensiones de aquellas personas que 

no logran reunir Jos requisitos pera obtener une pensión en el nuevo sistema 

prevlslonel. 

De Igual forma observamos, que el Estado otorga un bono de 

reconocimiento para aquellos trabajadores que cambiaron del sistema anterior, al 

nuevo sistema, lo cual trae como consecuencia une carga económica muy elevada 

para el propio Estado. 

Asl tambl6n consideramos que el hecho de retirar al patrón la 

obligación de aportar para los gastos de previsión social, propiciaré un mayor 

crecimiento en la economla. 

Creemos que este sistema ha propiciado en Chile, un traslado del 

sector público al sector privado, en cuento e recursos econOmtcos se renere. 

Bajo este esquema, tambl6n se puede apreciar que cede trabajador se 

ve obligado a esforzarse lndMdualmente para preveer su Muro, reduciendo sus 
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Ingresos, los cuales estarén destinados a satisfacer sus necesidades primarias, 

sacrlflcendo con 6slo, su bienestar presente, para asl poder solvenlar sus 

necesidades Muras. 
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CAPITULOlll 

EL l.M.S.S. COMO IHTIIUCION DE SEGURIDAD SO,&IAL 

111.1.· SISTEMA FlllAllCIEROTRIPARDTO 

Las fuentes de nnanclamlento pare gare.ntlzar les pres1aclones e que 

tienen derecho tos sujetos al r6glmen de seguridad social, dependen del Upo de 

seguro de que se trate, como lo pueden ser: riesgos de trabajo, enfermedades y 

maternidad, lnvelldez, vejez, cesantla en edad avanzada, muerte y guerderles. 

En ta actualidad Jos riesgos por accidentes y enrsrmededes 

prorestonates, corresponde exclusivamente al pa1rón cubrir Ja cuota correspondiente 

en atención a la teorla del riesgo objetivo que el cons1Huyente aplicó en sus1Huclón a 

la de Ja culpa de corte cMlis1a. 

La teorla antes mencionada sos1Jene, que "el es1ableclmlento de una 

organización a base de runclonamlento de méqulnas Implica Ja creación de un rtesgo 

por su sólo es1abJeclmlento, riesgo que exls1e para cualquiera y especialmente pare 

Jos trabajadores. Siendo es1os rtesgos lnherenles el trabajo, es lógico que sea el 

empresarto, es1o es, el creador del rtesgo y a Ja vez beneftclarto de le producción, 

quien tos reporte, pues no serla jus1o ni equHll1Jvo que quedaren a cargo del 

trabajador, quien no obtiene Jos benenclos de le producción y no es tampoco el 

creador del rtesgo• (85). 

(65) ARCE GOMEZ, Antonio. Anteclldenl• de la 811Aurtdad Social MI Mli1dco y 
la acb!al lw que la rtge, Ed. Sociedad Mexicana de Geogralla y EstadlsUca. 
México, 1955. pág. 25 
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En el caso de los otros derechos, la detennlnaclón de la carga 

financiera se fue precisando e lo largo del mismo proceso de descantaclón conceptual 

del tnpertismo. 

El crileno aplicado por el legislador en cuanto e le dlstrlbuclón trlpertlta 

de les cargas financieras pera los seguros de Invalidez, vejez, cesación Involuntaria 

del trebejo, esl como enrennededes y accidentes no proreslonales, se basen en el 

lnter6s nacional, y en el lnter6s particular de cede sector. 

•Como complemento del salarlo el seguro social, establilzarle e le capa 

económicamente d6bli de la población: establllzaclón a la que debe aspirarse, tanto 

porque su logro vendrla e satisfacer nobles espiraciones de le convivencia humane, 

cuento porque el elevar les condiciones de vida del sector meyorilarto de le nación, 

automáticamente se operarla un crecimiento vigoroso de la economla general del 

pals. Le lnsuftclencle en cuanto a le previsión libre y la asistencia privada, hacen 

necesarlo le lnteivenclón y rectorla del Estado en representación de la sociedad, toda 

vez que los rlesgos sociales constituyen no sólo una amenaza pare le vide y le 

lntegrlded flslca del trabajador, sino tembl6n pare le de sus familiares y, aún más, pare 

la comunidad de le que fonne parte' (661. 

~n el ceso del patrón, la tmposlbllldad del ahorro por le lnsuflclencle 

del salarlo, le obligación correlativa et derecho e las prestaclon~s y el derecho e 

participar en le administración del sistema fueron los fundamenlos de le cuota 

obrere'(671. 

(661 ALVAREZ G., Maria del Carmen. Op. CIL pág. 33 

(67) lbldem. pág. 35 
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La finalidad que tiene la participación del trabajador y del patrón en la 

contribución al seguro social, es la de evitar la afectación de la economla dom6stlca y 

de la empresa, ante la posibilidad de la realización de una contingencia que 

necesariamente requiere erogaciones no calculadas, suprimiendo en ambos casos 

amena::as económicas lmprevlslas por esla causa. 

•En la actualidad, la aportación conjunta de los tros sectores equivale, 

en ténninos porcentuales, al 24.2% del salarto lnlegrado del trabajador asegurado; y 

ese porcentaje se dlslribuye en alenclón el costo de los seguros de le siguiente 

manera: 12.5% a enrennedades y maternidad; 7.4% a Invalidez, vejez, cesenlla en 

edad avanzada y muerte; 2.5% a rlesgos de trabajo y 1.0% a guarderlas y 2.0% para 

el retiro• (68). 

111.2.· SISTEMAS DE !MCORPORACIOM AL 8EGURO 80CIAL 

El acceso de la población tanto del ámbito urbano como rural a los 

beneficios de la seguridad social, se sustenta en dos sistemas debidamente 

precisados en el articulo 60. de la Ley del Seguro Social. 

l. El régimen obligatorio y 

11. El régimen voluntario 

(68) ALVAREZ G., Maria del Carmen. Op. Clt Pag. 34 
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El primero refteja, como esl se senela en el art. 19 de la ley entes 

cHede, la obllgatorteded de los palrones de registrar e lnscrtblr e sus trabajadores en 

el lnstHuto Mexicano del Seguro Socia!, en un plazo no mayor de cinco dlas, asl como 

e enterar el Importe de las cuotas obrero-patronales. Le omisión en el cumplimiento 

de lo enles expuesto, da orlgen a Imponer sanciones y fincar responsabilidades a tos 

patrones. (Art. 21 L.S.S.). 

Los sujetos de aseguremlenlo contemplados en este r6glmen, se 

ubican dentro del contexto económico neclonal en eclMdades como la lndustrla, el 

comercio, los servicios, el campo y en les sociedades cooperallvas, comunales, 

obreras y campesinas. 

De confonnldad con lo que establecen los ertlculos 12 y 13 de la ley 

ante~ referida, son sujetos de aseguramiento del régimen obllgatorto del Seguro 

Social. 

'· Las personas que se encuenlran vinculadas a otras por una relaclón 

de trabajo, cualqulera que sea el acto que le de ortgen y cualquiera que sea la 

personalldadjurldlca o la naluralezu económica del palrón. 

- Los miembros de sociedades cooperativas de producción y de 

administraciones obreras o mixtas. 

Los ejidetarlos, comuneros, colonos y pequenos proplelarlos 

organizados en gcupo solidarlo, sociedad local o unión de cr6dllo, comprendidos en la 

Ley de Cr6dtto Agrlcole. 
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• Los trabajadores en Industrias famlllares y los Independientes, como 

profesloneles, comerciantes en pequeno, artesanos y dem6s trabajadores no 

asaler1ados. 

- Los ejldalanos y comuneros organizados pare aprovechamientos 

foreslales, lnduslrleles o comerciales o en rezón de fldelcomlsos. 

Lo ejldetenos, comuneros y pequenos proplelerlos que, pare le 

explolaclón de cualquier tipo de recursos, es16n sujetos a contratos de asociación, 

producción, financiamiento y otro g6nero similar a los anlerlores. 

Los pequenos proplelarios con mils de veinte heclAreas de riego o su 

equivalente en otra clase de tierra, aún cuando no es16n organizados credltlclemente. 

Los ejldatarios, comuneros colonos, y pequenos proplelarlos no 

comprendidos en les fracciones anteriores. 

Los patrones persones nslcas con trabajadores asegurados a su 

servicio, cuando no es16n ya asegurados en los términos de la ley". 

En cuanto al r6glmen voluntario, 6sle consigne dos modalidades pare 

ascender a los servicios de la seguridad social: 

Segyro l'ecyttat!yo: Se contrata lndMduel o colectivamente pera recibir 

prestaciones en especie del ramo del seguro de enfermedades y maternidad 11 



familiares del aseguredo no prolegldos por la Ley del Seguro Social o bien para 

personas no comprendidas en el r6glmen obllgalorio. 

Seguro Mlclona!. Se contrata para satisfacer prestaciones 

económicas supertores a las establecidas en el r6glmen obligatorio y pactadas entro 

sindicato y empresa. 

111.3.· PBE8TACIONE8 !NIITTVCIOMALE8 

Dentro de las prestaciones que otorga el lnstttuto Mexicano del Seguro 

Social, tenemos to siguiente: 

Pres111cton9s en Esceclq. Son aqu611as que se refteren 11 la asistencia 

~dJco-qulnlrglca, fannac6utlca, hospttalart11, aparetos de prótesis, ortopedia y 

rehebllttaclón. 

Este sel'Ylclo constttuyo uno do los pitares rundamenteles del quehacer 

tnstttuclonel y se organtre con basa en tos principios do calidad, cantidad, oportunidad 

y sentido humano. 

Ptos!ac!ones en Qlnero. Las prestaciones económicas que otorga el 

tnstttuto Mexicano del Seguro Social, se orienten béslcamenle 11 fa protección de tos 

medios de subsistencia de la población emparada; y consisten en subsidios, 

pensiones, Indemnizaciones, asignaciones ramlllares, ayudas aslslenclales, aguinaldo, 

ftntquttos a pensionados y ayudas para gastos do matrimonio y gastos de funeral. 
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El otorgamiento de las prestaciones en dinero, a excepción del seguro 

de rtesgos de trabajo , se sujeta al cumplimiento de determinado número de semanas 

cotizadas y, en algunos tipos de pensiones, a requisitos mlnlmos de edad. 

Los ramos de seguro que consideran el otorgamiento de prestaciones 

en dinero según la ley, son: 

Riesgos de Trabajo 

Enfermedad y Maternidad 

Invalidez, Vejez, Cesantla en Edad Avanzada y Muerte 

El articulo 48 de la Ley dol Seguro Social establece que ios rtesgos de 

trabajo son los accidentes y enfermedades a quo estén expuestos los trabajadores en 

ejercicio o con motivo del trabajo'. 

A su vez el articulo 49 senala que 'se consideran accidentes de trabajo 

toda leslOn orgénlca o perturtmlOn lunclonal, Inmediata o postertor: o la muerte, 

producida repentinamente en ejercicio, o con motivo del trabajo, cualquiera que sea el 

lugar y el tiempo en que se preste•. 

Tembl6n se considera accidente de trabajo el que se produzca al 

trasladarse el trabajador, directamente de su domlclllo al lugar del trabajo, o de 6ste a 

aqu61. 

El articulo 50 de la refertda ley, deftne que 'enfermedad de trabajo es 

todo estado patolOgtco derivado de la acción continuada de una causa que tenga su 
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origen o mollvo en el trebejo o en el medio en que el trabajador se vea obligado a 

preslar sus servicios. En todo ceso, serán enrennedades de trabajo las consignadas 

en el artlculo 513 do la Ley Federal del Trebejo'. 

Para efecto de lo anterior, enll6ndase como !rebajador • ... la persone 

física que presla a otro, flslce o more!, un !rebajo personal subordinado', como asr se 

establece en el articulo 60. de la Ley Federe! de Trabajo. 

Asl también so entiende por !rebajo •... toda actMded humana, 

Intelectual o material, Independientemente del gredo de preporeclón t6cnlce requerido 

por cada profesión u oftclo'. Articulo So. L.F.T. 

Es Importante setleler que no se consideren riesgos de trebejo los que 

sobrevengan por alguna de las causes consignadas en el er11culo 53 de la Ley del 

Seguro Soctal, y que a la letra dice: 

i-lo se consideran para los ereclos de esla Ley, riesgos de trabajo los 

quo sobrevengan por alguna de les siguientes causes: 

SI el accidente ocurre enconlnlndose el lrabejedor en estado de 

embriaguez; 

11. SI el accidente ocurre encontrándose el trabajador bajo la acción de 

algún pslcotróplco, narcótico o droga enervante, salvo que exista prescripción suscrHa 

por médico tltulado y que el lrabejador hubiera exhibido y hecho del conocimiento del 

patrón lo anler1or; 
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111. SI el trebejedor se ocasione lntenclonelmenle une Incapacidad o 

lesión por si o de acuerdo con olre persona: 

W. SI le lncepeclded o siniestro es el resuttedo de alguna rlne o Intento 

de suicidio: y 

V. SI el siniestro es resultado de un delito lnlenclonel del que fuere 

responsable el trebaJedor eseguredo '. 

El articulo 62 de la Ley del Seguro Soclel y 477 de le Ley Federe! del 

Trebejo, senelen que los riesgos de trebejo pueden producir: 

lncapeclded temporal: 

11. Incapacidad pennenente parcial; 

111. Incapacidad pennenente total, y 

W. Muerte 

Le Ley Federal del Trebejo nos de un concepto de los anteriores 

conceptos, asl tenemos los siguientes artlculos: 

Articulo 478. lncapeclded temporal, es le pérdida de facultades o 

eptttudes que lmposlblltte parcial o totalmente e une persone pare desempener su 

trebejo por algún tiempo. 

Articulo 479. lncapeclded pennenente parcial, es le disminución de las 

facuttedes o aptitudes de una persone pare trebejar. 
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Articulo 460. Incapacidad pennanente total es la p6rdlda de racuHades 

o aptttudes de una persona que la lmposlbllHa para desempeftar cualquier trabajo por 

e 1 resto de su vida. 

Por lo antenonnente expuesto, podemos seftalar que el nesgo de 

trabajo se encuentra llmHado por su misma naturaleza, a las prestaciones de servicios 

personales, yo que deja fuera a los sujetos comprendidos en las fracciones 1 y 11 del 

articulo 12 de la Ley del Seguro Social y a los comprendidos en el articulo 13 de la 

misma ley, Lo cual representa que existan traba]adores prtvtleglados (es decir, lodos 

aquellos que se encuentran realizando un trabajo personal subordinado), con derecho 

exclusivo a las prestaciones m6s elevadas. 

Debido a lo entenor, consideramos que se deben modificar las 

disposiciones que comprenden este tipo de seguro (n~sgos de trabajo), con la 

nnalldad de Incluir en él, a lodos aquellos trabajadores que no estén sujetos como ya 

se Indicó, a une relación de trabajo subordinado. 

8U B81DI08 

Es la prestación en dinero que se otorga el asegurado lnheblllledo para 

trabajar e consecuencia de une Incapacidad temporal derlvada de un nesgo do 

trabajo, de onfennedad o accidentes no profesionales, asl como la que se concedo a 

la asegurada durante los periodos prenatal y posnatal de 42 dlas cada uno, en los 

que por proscnpclón médica legal debe descansar de su trabajo. 
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De confonnldad con el articulo 65 frece. 1 de la Ley del Seguro Social, 

cuando el asegurado sufre un riesgo de trabajo y se lncapeclla temporalmente para el 

trabajo, se le paga un subsidio desde el primer die de los cubiertos por el certlncado 

de Incapacidad y corresponde al 100% del salarlo lnscrtto en el lnstHuto Mexicano del 

Seguro Social. 

Asimismo gozaré de las siguientes prestaciones en especie: Asistencia 

médica, qulnlrglca, hospttalarla, farmacéutica, aparatos de prótesis , ortopedia y 

rehabllltaclón. 

Cuando un asegurado sufre una enfennedad o accidente por causas 

distintas a un riesgo de trabajo que lo Incapacite temporalmente para el trabajo, 

recibiré un subsidio por Incapacidad temporal, que se le pagaré a partir del cuarto die 

de los cubiertos por el certlncado de Incapacidad y corresponde al 60% del salarlo 

diario registrado. Para el cobro de este subsidio, el asegurado debe tener reconocidas 

un mlnlmo de 4 semanas de cotización Inmediatamente anteriores a la enfermedad. SI 

se treta de trabajadores eventuales, el requlsHo es de 6 semanas reconocidas en los 

4 meses anteriores a la enfermedad. 

Este subsidio se otorga por 52 semanas por un mismo padecimiento, 

con posible prórroga de 26 semanas més, previo dictamen médico que esl lo 

detennlne. (art. 65 Frece 1 pérrafo 2 ). 

El subsidio por maternidad se paga en dos partes: prenatal y posnatal, 

por 42 dles ceda una de ellas. Para el cobro de este subsidio, la asegurada debe 

tener reconocidas como mlnlmo, 30 semanas de los 12 meses anleriores e fa fecha en 



que debiera Iniciarse el pago del subsidio. El pago del subsidio por maternidad, 

corresponde al 100'!6 del salarlo de cotización de Ja asegurada. (arts. 109, 110y111 

L:S:S.). 

Dentro de los prestaciones en especie que se otorgan en este ramo del 

seguro, estén las siguientes: 

En caso de maternidad, el Instituto otorgaré a Ja asegurada durante el 

emba111Zo, el alumbramiento y el puerperio, les siguientes prestaciones: 

J. Asistencia obstdtrlca 

11. Ayuda en especie por seis meses para Jactancia; y 

111. Una canastilla al nacer el hijo , cuyo Importe seré senalado por el 

Consejo Tdcnlco. 

PEll8JOllE8 

Asl tambldn nos senala Ja trace IJ del articulo 65 de Ja Ley, que ' SI un 

asegurado sufre un accidente o enfennedad que le provoca une lesión fislca o mental 

que disminuya pennanentemente su capacidad para el trabajo, tendré derecho a una 

pensión por Incapacidad penneneme parcial, la cual se detennlnaré aplicando al 70'!6 

del salarlo el porcenlaje de valuación determinado por el mddlco, de acuerdo con la 

tabla de valuación de Incapacidades comenlda en Ja Ley Federal del Trabajo'. 
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La pensión por Incapacidad pe011anente total, confo011e al arl. 65 

trace. 11L.S.Sy480 de la L.F .T se otorga por la p6rdlda de facuttades o aptitudes de 

una persona, que lo lmposlblltta para desempenar cualquier trabajo el resto de su 

vida. Esta pensión comprende: 

1) Percepción económica mensual equlvalenle al 70% del salario y 

seré superior a la que corresponderla si tuera pensionado por lnvalldez (Incluidas las 

asignaciones familiares y la ayuda asistencial que ecompanen a la pensión). 

2) Aguinaldo anual, equival&nte a 15 dlas de pensión. 

3) Asistencia m6dlca para el pensionado y sus benenclarlos. 

Tanto las pensiones por Incapacidad pe011anente parcial como total, se 

conceden por un perfodo de adaptación de do~ anos, con carécter provisional, 

transcurrido el cual se conslderarén como deflnttlvas. 

La pensión por viudez se concede a la esposa del asegurado (art. 71 

trace. 11), a !atta de 6sta a la concubina (arl. 72), siempre que haya vivido con 61 un 

mlnlmo de 5 anos Inmediatamente anteriores el lalleclmlento, o hayan procreado hijos, 

toda vez que ambos hubieran pe011anecldo llbres de matrimonio durante el 

concubinato. 

Es Importante senalar que es lógico que para que se pueda hablar del 

concubinato la pareja no haya contraldo matrimonio, de lo contrario no se puede 

hablar de un concubinato. 
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Tambl6n tendré derecho e esle prestación el 'liudo totalmente 

lncapocttodo que hubiese dependido económicamente de lo asegurado follecldo (ort. 

71 frecc.11 L.S.S.). 

Los pensionados por 'lfudez lendn\n derecho o: 

1) Percepción económico mensual, equivalente el 40% de lo pensión 

que le hubiese correspondido el asegurado por Incapacidad permanente lolot (art. 71 

fracc.11 L.S.S.). 

2) Agulnoldo anual, equlvalenle a 15 dios de pensión. 

3) Asistencia m6dlca. 

Lo pensión por orfandad se otorgo a los huérfanos de podre o medre 

menores de 16 allos o hoste los 25 allos, si se encuentra estudiando en planteles del 

slsleme educativo nocional y no son sujetos del r6glmen obllgatorto, o de cualquier 

edad si presentan lncopocldod Oslco o mentol pera el trabajo (ert 71 frece. IV). 

Ademi!s de lo anterior se requiere que estos no trabajen y tengan el cori!cler de 

asegurados. 

Los pensionados por orfandad tendnln derecho e: 

1) Percepción económico mensual equivalente el 20% de lo pensión 

que le hubiese correspondido al asegurado trotándose de lncepocldod permanente 

total (arl. 71 N L.S.S.). 
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2) Agulnaldo anual, equivalente e 15 dfas de la pensión. 

En los casos de orfandad doble, los huérfanos tendrén derecho a : 

1) Un Incremento del 10% a su pensión, si sólo uno de los progenitores 

era asegurado. 

2) Dos pensiones de orfandad, si los dos progenitores eran 

asegurados, en cuyo caso, cede una de ellas será equivalente el 30%. 

La pensión a los ascendientes, se otorga e los padres o ascendientes 

en llnee directa, que hubiesen dependido económicamente del asegurado fallecldo, 

siempre que no haya esposa o concubina, ni hijos con derecho a le pensión. 

Los ascendientes pensionados tendrán derecho e : 

1) Percepción económlc<• mensual, equivalente al 20 % de la pensión 

que le hubiese correspondido el asegurado por Incapacidad permanente total. 

2) Agulneldo anual equivalente a 15 dlas. 

Le pensión por Invalidez se olorga el asegurado que se halle 

Jmposlblllledo pera procurarse, medlenle un trebejo proporcionado a su capacidad, 

rormaclón profesional y ocupación anterior, une remuneración superior el 50%, que en 

le misma reglón reciba un trabajador seno, de semejante capacidad, celegorla y 

rormeclón profesional, y que sea derivada de enfermedad o accidenle no 

profesionales, o por defeclos o egotemlenlo fislco o mental, o bien cuando padezca 
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una afección o se encuentre en un estado de naturaleza pennanenle que le Impida 

trabajar. 

Para tener derecho a es1a pensión, es necesario que el asegurado 

tenga reconocidas un mlnlmo de 150 cotizaciones semanales a le fecha en que es 

declarado su estado de Invalide:. 

El ar1. 138 de la L.S.S. nos senala que' la pensión por vejez, se otorga 

cuando el asegurado tenga 65 anos de edad y se le reconozcan un mlnlmo de 500 

semanas cotizadas. Esta prestación se cubriré a per11r de la fecha en que el 

asegurado haya dejado de trabajar.' 

La ley no define en ningún momento, que se entiende por vejez, 

únicamente se habla de la edad de 65 anos, como requisito esencial para el 

otorgamiento de es1e tipo de prestación. 

Le pensión por cesenlle en edad ava11Z11da, se otorga al asegurado 

que tenga reconocido un mlnlmo de 500 semanas cotizadas y quede privado de 

trabajo remunerado el cumplir los 60 anos de edad, siendo, por lo tanto, dado de baja 

como asegurado. (ar1. 243 L.S.S.). Esta pensión varia según los anos cumplidos a la 

fecha que se adquiere el derecho a recibir pensión. y como ejemplo de ello tenemos la 

siguiente tabla: 

Años cumplidos 

60 

61 

69 

CuanUa de la pensión 

75% 

80% 



62 

63 

64 

85% 

90% 

95% 

Le cuenlle de le penslOn expresada en % de la cuantla de le penslOn 

de vejez que le hubiera correspondido al asegurado en el ceso de haber alcanzado 

los sesenle y cinco anos de edad .. Asimismo se eumenlenl un ano e los cumplidos. 

cuando la edad los exceda en seis meses. 

Los pensionados por Invalidez, vejez o cesentle en edad avanzada 

tendrán derecho e : 

1) PercepclOn econOmlca mensual, que se compone de le cesantla 

básica anual y de los Incrementos anuales e dicha cesentla, se determina 

promediando las úttlmas 250 semanas de collzaclOn. SI el asegurado no tuviera 

reconocidas estas semanas, se tomarén en cuente las que tuviera acreditadas, 

siempre que sean suficientes pera el otorgamiento de una pensión por Invalidez o 

muerte. 

2) Asignaciones faml\lares. 

3) Ayuda asistencial. 

Las pensiones pera los beneflclerlos del asegurado o pensionado 

fallecido por causas dlsllnles a un riesgo de trabajo se senelen en seguida: 
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PenslOn porvludez, se otorga a le esposa del asegurado o pensionado, 

o a rana de ésla, a la concubina, siempre que haya ViVido un mlnlmo de 5 al'los 

lnmedla1emente anteriores al flllleclmlento, con el asegurado o hll)'ll procreado hijos 

con 61. Tambl6n tendré derecho e esla presteclón el viudo tololmente lncapocltado 

que hubiese dependido económicamente de la trabajadora asegurado o pensionada. 

(ert. 1~2 L.S.S.) 

La cuonllo de la pensión de Viudez veneré en los casos que a 

continuación se exponen: 

'1) Por muerte del asegurado será equlvalenta al 50% de la pensión de 

Invalidez que le hubiese correspondido al asegurado, siempre que al rallecer tuviera 

reconocido un mlnlmo de 150 semanas collzadas. 

2) Por muerte del penslonodo, equlvele al 50% de la pensión de 

Invalidez, vejez o cesanlla en edad avanzada que estuviera dlsfi'ulando el pensionado 

tallecido'. (art. 153 L.S.S.) 

Los pensionados por viudez tendrán derecho a : 

1) Percepción económica mensual. 

2) Aguinaldo anual, equivalente a 15 dios de pensión. 

3) Ayuda aslslenclal, cuando el ceso lo requiera. 
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'la pensión por orfandad se concede a los huérfanos del asegurado o 

pensionado fallecido, menores de 16 anos o hasla los 25 si se encuentran estudiando 

en planteles del slslema educativo nacional y no son sujetos del r6glmen obligatorio 

del Seguro Social, o de cualquier edad si presentan Incapacidad fislca o mental para 

et trabajo. 

Esla pensión se otorga siempre que el asegurado fallecido tuviera 

reconocido un mlnlmo de 150 semanas cotizadas o bien si se encontraba disfrutando 

de una pensión por Invalidez, vejez o cesanlle en edad avanzada.• (art 156 L.S.S.). 

Los pensionados por orfandad tendrén derecho a : 

1) Percepción económica mensual. 

2) Aguinaldo anual equivalente a 15 dlas de la pensión. 

Le cuanlle de la pensión de orfandad variaré en los siguientes casos: 

'1) Por muerte del asegurado, seré equivalente al 20% de la pensión 

que por Invalidez le hubiera correspondido al asegurado, siempre que al fallecer 

tuviera reconocido un mlnlmo de 150 semenes cotizadas. 

2) Por muerte del pensionado, equivale el 20% de la pensión de 

Invalidez, vejez o cesenlla en edad avanzada que disfrutaba el pensionado fallecldo. 

En los casos de orfandad doble, los huérfanos tendrén dftrecho a: 
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1) Un Incremento del 10% a su pensión, si sólo uno de los progenHores 

era asegurado. 

2) Dos pensiones de orfandad, si los dos progenttores eran 

asegurados, en cuyo ceso ceda une de ellas seré equlvalenle al 30%.' (ar1 157 

L.S.S.) 

Le pensión a los padres o ascendlenles en lfnee directa se otorga si 

hubiesen dependido económicamente del asegurado o pensionado fallecido, siempre 

que no hoya esposa o concubina ni hijos con derecho a pensión de Invalidez que le 

hubiese correspondido el asegurado siempre que al fallecer tlll'!ere reconocido un 

mlnlmo de 150 semanas cotizadas o el 20% de la pensión de Invalidez, vejez o 

cesentle en edad avanzada que dlsn-ulebe el pensionado fallecido. 

Los ascendientes tendrén derecho a : 

1) Percepción económica mensual. 

2) Aguinaldo anual, equivalente e 15 dles de le pensión. 

Cuando un asegurado tenga una pensión por Incapacidad permanente 

total o parcia!, y fallezca por une causa dlsllnla a un riesgo de trebejo, sus 

beneftclerlos tendrán derecho e le pensión siempre que el pensionado tuviere 

acredttadas 150 semanas cotizadas y haya sido dado de baja en el r6gtmen 
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obligatorio, sin Importar el tiempo transculTfdo de la fecha de la baja. SI et asegurado 

disfrutaba de una pensión por Incapacidad permanente total y lallece por una causa 

distinta a un riesgo de trabajo sin tener acrodttadas un mlnlmo de 150 semanas 

cotizadas, sus boneftclanos tendri!n derecho e le pensión, siempre que la pensión que 

so le hubiese otorgado al lallecldo, no tuviese una duración mayor de 5 ellos. 

lllDEMlllZACIOll 

SI como consecuencia de un nesgo de trabajo la lesión que sUfre el 

trabajador es valuada hasta en 15%, so le olorgaré al asegurado, en sus1Huclón de la 

pensión, una Indemnización global oqulvalenle a 5 anualidades de la pensión que le 

hubiese correspondido por Incapacidad permanente parcial. 

ASIGllACIOllE8 FAMILIARES 

El en. 164 L.S.S. senala que • las asignaciones femllleres son les 

pres1aclones en dinero que se otorgan por concepto do carga familiar a los 

beneftclerios do tos pensionados por Invalidez, vejez y cesantla en edad avanzada: 

1) Para la esposa o concubina, el equivalente el 15% de le pensión. 

2) Pera cada uno de los hijos menores do 16 ellos o hasta los 25 si se 

encuentren os1udlendo en los planteles del sistema oducatMI nacional y no son 
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sujetos del r6glmen obllgatorlo del Seguro Socia!, o sin llmtte de edad cuando 

presenten lncapa';ldad flslca o mental para ol trabajo, el equlvalenle el 10% de la 

pensión. 

3) Para cada uno de los ascendientes en línea directa, siempre que 

dependan económicamente del pensionado y no haya espose o concubina, ni hijos 

con derecho a asl¡¡nacl6n, el equivalente 11110% de la pensión.• 

AYUDA A818TENCIAL 

As! tambl6n, el referido ar11culo nos menciona que la Ayuda Asistencia! 

• es la prestación en dinero que se otorga al, pensionado por Invalidez, vejez y 

cesanlle en edad avanzada, en los siguientes casos: 

1) Sl el pensionado no tuviera esposa o concubina, ni hijo$, ni 

8'tondlentes quo dependllTl económlcamento de 61, se le conceden!t una ayuda 

11slstencl11I equivalente 11115% de 111 cuanUa de la pensión que lo corresponda. 

2) SI únicamente tuviera un escendente con derecho 11 disfrute de 

aslgnlclón familiar, se le conceden!t una a,uda eslstenclal del 10% de la cuantle de lo 

pensión. 

3) Cuando el estado flslco del pensionado por Invalidez, vejez o 

cesantle en edad avenzede, con excepción de los dos casos anteriores, asl como el 

de las viudas pensionadas, requiera Ineludiblemente le asistencia de otra persone de 
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man'ra permanente o continua, previo dlctémen m6dlco que al erecto se fonnule, 

podrlln gozar de la ayuda asistencial, que consiste en un aumenlo hasta del 20% de 

la pensión que dlsfnrte.• 

Cabe mencionar aue el art. 165 de la L.S.S. se~ala que las 

asignaciones familiares y las ayudas aslstenclales que se otorguen, no serén tomadas 

en cuente para calcular el aguinaldo anual, la ayuda para gestos de ma1rtmonlo o las 

pensiones de viudez, de orfandad o de ascendientes. 

AYUDA PARA GASTOS DE fUllERAL. 

De acuerdo e lo establ,cldo por el art. 71 de la L.S.S. este tipo de 

prestación •se o:orga a los benenclartos del asegurado o a quien presente el acta do 

detunclón y la cuenta origina! de los gastos de flsnorel. 

Cuando el asegurado raueco a consecuencia de un riesgo do trabajo, 

el pa~o seré de una cantidad Igual a dos meses del salarlo mlnlmo general que rija en 

el Distrito Federal en la fecha del fallecimiento del asegurado. 

Cuando la muerte de un asegurado o pensionad~ no es originada por 

un riesgo de trabajo, el lnstHu1o otorga a sus familiares o a quien presente el acle do 

defunción y la cuenta ortglnal de los gestos do rtmerel una ayude por este concepto, 

consistente en un mes d' salarlo mlnlmo general vigente en el Distrito Federal en le 

fecha del raueclmlento, siempre y cuando el asegurado haya cubierto cuando menos 

12 cotizaciones semanales en los 9 meses anteriores el falleclmlenlo.• 
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AYUDA PARA GA8T08 DE MATRIMONIO 

Para tener derecho e esta preslechln se requiere, de confonnldad con 

el art. 160 de la L.s.s.: 

'1) Tener reconocido un mlnlmo de 150 semenes collzades e le feche 

de conlreer malr1monlo. Esta preslaclón equivale al 25% de la anualidad de la pensión 

de Invalidez e la que luvtera derecho el contrayente. 

2) Contraer matrimonio dentro de los 90 dlss héblles a la fecha de la 

baje, cuando el asegurado haya dejado de pertenecer al régimen obllgator1o del 

Seguro Social. 

La ayude para gestos de matrlmonlo se otorga por une sola ve:. SI 

ambos contrayentes son asegurados y reunen los requlsttos se~aledos, los dos 

tendrán derecho a la ayuda, le cual debe sollcHerse en un plazo no mayor de 6 meses 

a partir de la fecha de ma1rlmonlo. 

SI se contraen nuevas nupcias y no se habla sollcHado la prestación, el 

asegurado deberé comprobar la muerte de le espose registrada como conyuge ante el 

lnstttulo, o bien exhibir el acta de divorcio. • 

f 111 t Q U 1 TO 8 A P E 11 8 1 O 11 A DO 8. 

La Ley considera finlquHos de las pensiones en los ramos de: 
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-Riesgos de trabajo. 

-Invalidez, vejez, cesantla en edad avan::ada y muerte. 

Cuando el pensionado traslade su domicilio al extranjero, con carácler 

permanente, se entregará, a solicttud del Interesado, un nnlqutto equivalente a dos 

anualidades de la pensión que venia disfrutando. 

Cuando la viuda o concubina contraen nupcias se le olorga un finiquito 

equivalente a tres anualidades de la pensión que venia disfrutando. 

El hu~rfano pensionado tendré derecho a un finiquito equivalente a tres 

mensualidades de la pensión que venia disfrutando cuando: 

1) Tenga de 16 a 25 anos y no acredite estudios. 

2) Cumpla 25 anos 

3) Pase a ser sujeto del r6gimen obligatorto del Seguro Social. 

4) Deseparezca su estado de Incapacidad flslca o mental para trabajar. 

PRESTACIONES SOCIALES. 

Los servicios sociales de beneficio colectivo establecidos por la ley del 

Seguro Social comprendon dos grandes ramas: '1. Prestaciones Sociales y, 2. 

Servicios de Solidaridad Social.' (art. 232 L.S.S.). 
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Pmtac!ones Socla!es. Tienen por objelo el fomenlo e le salud de la 

comunidad y le prevención de enfermedades y accidentes, esl como el conlrtbulr e 

elevar los niveles generales de vide de la población. (ert. 233 L.S.S.). 

Este tipo de prestaciones esté orten!edo e ofrecer e le comunidad los 

servicios sociales, con apego e le Ley. 

'e) Promoción de la Salud mediante le difusión de los conocimientos 

necesertos e trev6s de cursos y medios masivos de comunicación. 

b) Educación hlgl6nlce, metemo-lnfentll, senlterte y de prtmeros 

auxlltos. 

c) Mejoremlenlo de le ellmenleclón y de la vivienda. 

d) Impulso y desarrollo de ectMdedes culturales y deportivas y en 

general de todas aquellas tendientes e lograr une mejor ocupación del tiempo libre. 

e) Cursos de adiestramiento t6cnlco y de capacitación pera el trabajo a 

nn de lograr le superación del nivel de Ingresos de los trabajadores. 

f) Centros Vacacionales y de readaptación para el trabajo. 

g) Es1ebleclmlento y administración de veletortos y tiendes, es! como 

otros servicios slmlleres.' (ert. 234 L.S.S.). 
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Las prestaciones sociales son dirigidas básicamente e la poblact6n 

derechoheblente, y en particular e los grupos más vulnerables, como los mlnusvélldos, 

el binomio medre-hijo y los jubilados y los pensionados. 

8!1!Y!Clos de So!ldvldid 8oc!i). Como otra reme de los servicios 

sociales. tenemos los servicios de solidaridad social, que se proporcionan a la 

pobleclOn marginada ente le cual el Instituto se manifieste como un claro organismo 

redlstr1buldor dal Ingreso. 

El concepto de solidaridad social rue Incorporado a le Ley en el ano de 

1973, estableciendo como contraprestación por parte de la poblecl6n beneficiaria, la 

reellzaclOn de trabajos comunttarios en beneficio de las comunidades en que habtten. 

GUARDERIA8. 

El seguro de guerderlas, cubre el riesgo de la mujer que trabaje, de no 

poder brindar a sus hijos los cuidados maternales durante su jornada de trabajo en la 

primera Infancia. 

'\.os serilclos de guerderla lnfentll lnclulrán el aseo, la ellmentec16n, ,el 

cuidado de la salud, la educación y le recreec16n de los hijos de les trabajadoras 

aseguradas ... • (ert. 186 L.S.S.). 
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Esta prestación se proporcionan! a los hUos procreados por las 

trabajadoras desde la edad de 43 dlas y hasta que cumplan 4 anos. 

"El monlo de la prima para este ramo del Seguro Social sen! del 1% 

sobre el salarlo base de cotlzacldn.' (art 191. L.S.S.). 

Consideramos que este Upo de prestecldn por su naturali:za, deberla 

estar Incluida en lo rereranle a las prestaciones por maternidad, lo anlerlor por la 

vlnculacldn que enlre ambas existe. 

SEGURO DE RETIRO. 

Toda vez que el Seguro de Rellro forma parte del tema que nos ocupa, 

por tal mollvo este seré tratado en el capftulo rol del presenle trabajo. 
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CAPITULO N 

IMPLAITACIOI QEL lllTEMA DE A!fORRQ PARA EL RmRO 

A lnlclllllw del Ejecutivo Federal y como un reto de modemlzacl6n y 

fortaleclmlento para que los mexicanos cuenten con los benenclos que otorga te 

segundad social, se ha Implantado en nuestro pals el nuevo Sistema de Ahorro para 

el Retiro. 

Es1e sistema se Inicia el 24 de febrero de 1992. Fueron publlcados en 

el Diario onclal de ta Federación los decretos que reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley del Seguro Socia!, de la Ley del lns1Huto del Fondo 

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, entre otras. Tales disposiciones 

entraron en vigor el dla 1o. de mayo y con una apllcacl6n total el 10. de jullo de ese 

mismo allo. 

De conformidad con lo dispuesto en le fracc. XXIX del Apartado 'A' del 

Articulo 123 constltuclonal, se provee que en la ley reglamentarla se creen seguros 

encaminados a la proteccl6n y bienestar de tos trabajadores, campesinos, no 

asalariados, ele., asl como la de los ramlllares de 6stos. 

IYJ .• CARACTE8JmCM DEL !!AR. 

Dentro de las caraclerlsllcas que contempla es1e sls1ema, tenemos las 

siguientes: 
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• Este sistema se forma con la aportación obllgatorle por parte de la 

e'llprese o patrón del 2% del salarlo de cada trabajador con un llmtte méxlmo de 25 

salarlos mlnlmos. Estos recursos se depostten en el Banco de M6xlco a lrev6s de 

lnstttuclones Bancarias; e partir de 1993, en cuentas lndMduales en sociedades de 

Inversión administradas por bancos, cesas de bolsa, aseguradores u operadores de 

dichas sociedades, e elección del trabajador. 

• Les aportaciones son deducibles del Impuesto Sobre le Rente pare la 

empresa y no son acumulables el Ingreso del trabajador pare efectos del m:smo 

Impuesto ( siempre que el monto no excede nueve veces el salarlo mlnlmo generaO. 

El pego de las aportaclon~s son por bimestres vencidos: a més lardar los dles 17 de 

los meses de enero, marzo, meyo, jullo, septiembre y noviembre de cede ano. 

Le cuenta de ceda trabajador se conformaré por dos subcuentes: le 

del SA.R. y le del INFONAVIT. Esta llHlme es canellzede al Fondo Nacional de le 

Vivienda del Banco de M6xlco. 

• El trabajador puede hacer aportaciones voluntarias deducibles de 

hasta el 2% de su salarlo. Arrlba de ese porcentaje, ya son gravables. 

· Los recursos ahorrados llenen un rendimiento garantizado de entre 

2% y 6% anual real. 

En ceso de que e1 trabajador cambie de empleo, podré trenst'erlr su 

cuente a otra lnstHuclón a cualquier estado del pals si ast lo desea. En caso de 

quedar desempleado, podré utilizar hasta el 10% de lo ahorrado pare v1Mr mientras 
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encuentra olro trebejo (sólo una vez cada 5 anos}. SI fallece, los recursos se 

entregan a los beneftclarfos del tttular de la cuenta. En caso do lnvalldoz se lo 

enlregan a 61 mismo. 

• El trabajador podré disponer de lo ahorrado, més los lnloresos, en el 

momen:o de su retiro a los 65 anos, o bien e la edad quo establezca le empresa en 

que 61 laboro. 

El SAR es un sistema lndependlonto de los planes de retiro ya 

oxlstenles, públicos o prfvedos. 

IV. 2· OQJEIIYO§. 

El Sistema do Ahorro pare el Retiro persigue los siguientes objetivos: 

· Nuestro pals, pera consolkiar la ostablllzsclón y para tenor una tasa 

de crecimiento sostenido, necestta aumentar su ahorro lntemo. Es por ello que uno do 

los objetivos os romentar la generación de mayor volúmen do ahorro, ponntttondo asl 

el financ1amlenlo a largo plazo de la Inversión producllva y un mayor crecimiento 

económico del pafs. 

• Otro de los objetivos rundemenlelos es que las pen~lones otorgadas 

por el Seguro Social han perdido su valor adqulsttlvo debido e la lntlaclón qu& padeció 

el pals en la úttlma deceda. Adlclonelmento, et crecimiento del número de 

pensionados en relaclón a la población económicamente acllva har6 todavla més 
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d/ftcll que las pensiones del Seguro Social puedan mantenerse en los niveles 

actuales. El Sistema de Morro para el Retiro, llene por objellvo mejorar el Ingreso 

disponible de los trabajadores cuando llegue el momento de su Jubilación. De Igual 

manera Impulsará el desarrollo de una mayor capacidad y enclencle en el 

financiamiento. 

· Pretende creer mecanismos pare dar al pequeno ahorrador acceso a 

los Instrumentos mlls soflstlcados del mercado nnanclero y a los rendimientos 

elevados que, en la actualidad, están reservados e los grandes Inversionistas. 

· Asl tambl6n, permttlrá el desarrollo de una mayor capacidad y 

eftclencla en el nnanclamlento de viviendas para los trabajadores. 

IV.3.· OBLl6ACIOllE8 DE LOS PATRONES 

Dentro de las obligaciones que deben cumplir los patrones ante este 

tipo de prestación, se encuentran las slgulenles: 

Al Abrir una cuenta en la lnstltucl6n bancaria donde depositará 

las aportaciones a ravor del trabajador. 

'los patrones están obligados a enterar al lnstttuto Mexicano del 

Seguro Social, el Importe de las cuotas correspondientes al remo de retiro. mediante 

la constHuclón de depósitos de dinero en favor de cada trabajador" (Art. 183-A 

L.S.S.). 
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Aqut obseMtmos que existe un detrimento en la economla de los 

patrones o empresarios, toda vez que el monlo de las aportaciones hechas a las 

lnstttuclones de Cr6dlto, por concepto de Seguro de Retiro, corre a cargo de 6stos. 

Sin embargo por otro lado, estos sectores tienen la ventaja de obtener cr6dltos a 

trav6s de dichas lnstttuclones, que les permita un mayor desarrollo en la producción 

de bienes y servicios. 

Asimismo, consideramos que Independientemente de lo anterior, es 

Justo que las empresas o patrones contribuyan a trav6s de este sistema, para el 

sostenimiento de aquellas personas que se pensionan o jubllan, toda vez que 6stas 

han contr1buldo a lo largo de su vida, al desarrollo y sostenimiento de su economla. 

"El Importe de las cuotas seré el equivalente al 2 por ciento del salarlo 

base de cotización de trabajador" (Arl. 183-B). 

Aunque el Importe de la cuota a que se ha hecho referencia en et 

p6rraro anlertor, es mfnlma en relación a las necesidades económicas por las que 

at~san los )ubllados y pensionados de nuestro pals, consideramos que si llegaré a 

representar una ayuda para este sector de la población. 

Los patrones est6n obligados a cubrir las cuotas antes referidas, 

'mediante la entrega de los recursos correspondientes en lnstttuclones de cr6dtto, 

para su abono en la subcuenta del seguro de rellro de tas cuentas lndMdueles del 

sistema de ahorro pare el retiro abiertas e nombre de tos trabajadores' (Arl. 163-C). 
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"El patrón deberá llevar e cebo le apertura de le cuente Individue! del 

sistema de ahorro pera el retiro del trabajador en la o las Instituciones de crédito que 

elije el primero, dentro de les que tenga oftclna en la plaza o, de no haberte, en le 

población més cercene' (Art. 163-C, 4o. pérr.). 

BI Recabar Información necesaria para la apertura do cuentas 

lndlvtduates dentro do la cuenta global, 

CI Efectuar oportunamente lu aportaciones. 

DI Entregar a sus trabajadores tos comprobantes emitidos por el 

banco. 

•. Las Instituciones de crédito que reciban las cuotas de los patrones 

deberén proporcionar a éstos, comprobantes lndlvtduales a nombre de ceda 

trabajador dentro de un plazo de treinta dios ne1urales; contados e partir de la rocha 

en que reciben las cuotas citadas. Los patrones estarán obligados a entregeries e 

su; trabajadores dichos comprobantes Junto con el úttlmo pego de sueldo de los 

meses de febrero, abrU,Junlo, agosto, octubre y diciembre de cede ano• (Art. 163-E). 

El Entregar al sindicato una relación de aportaciones de sus 

agremiados. 

'El patrón deberé entregar e la representación sindical, una relaclOn de 

les aportaciones hechas en favor de sus agremiados' (Art. 16:!-C. primer pérrefo). 
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Haciendo un anéllsls da lo antas expuesto, tenemos que los patrones 

no tienen ninguna ventaja al otorgar este tipo de prestación, pues lo anterior repercute 

en qua 6stos tendrén una disminución de sus Ingresos, ya que Ja Jmplanlaclón de 

asta seguro de retiro represenla una carga nnanclere para las empresas. Sin 

embargo sus apor1aclones, sen!n deducibles en el pago del Impuesto Sobre Ja Renla. 

Independientemente de Jo expuesto, consideramos que el monto de la 

cuantla del 2 por ciento al que nos hemos referido, debe ser aumenlado, ya que 

haciendo un balance, las canlldades ahorradas para este seguro, resuHan 

lnsunclentes, y sólo ayudan! en parle, a solucionar los problemas económicos a los 

que se enrrenlanln Jos pensionados y jubilados del futuro, como ocurre en Ja 

actualidad. 

Como un ejemplo de Jo anlerior, mencionaremos como forma para 

determinar el salario diario Integrado, la siguiente: 

Alvarez P6rez Letlcla 

Sueldo quincenal NS 405.001.!85 = 

Olas 

Aguinaldo 

NS 27 .00 diario 

Prima vacacional 

dlas 

15= NS 405.001.!65 

NS 27.00 8 dlas de vacaciones= 

(segundo ello de prestación de servicios) NS 216.00 25% 

NS 54.00 I 385 = 

Habttaclón graluila 

NS 27.00 0.25 = 

ea 

27.00 

1.109589 

0.1479'52 
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Comida gratuita 

N$ 27.00 8.33"' 

Salario diario Integrado 

N$ 37.25 

Elevado a 
cuatro meses Total 

N$ 4,508.05 

2.25 

N$ 37.25 

S.A.R. 

NS 90.16 

llV.4 • OBLIGACIONES DE LAS INSITTUCIONES DE CREPITO 

Las Instituciones de cr6dilo tendrtln para la correcta aplicación de las 

apor1aclones a las cuentas de los trabajadores: 

Al Abrir a las empresas las cuentas globales para el depósito de 

aportaciones. 

"Las lnstnuclones de banca múttlple, estén obligadas a llevar las 

cuentas globales e lndMduales de ahorro pare el retiro, en t6rmlnos de lo que 

establece la Ley del Seguro Social, actuando por cuenta y orden del Instituto 

Mexicano del Seguro Social. Dichas cuenlas debertln conlener para su ldentlftcaclOn 

el registro federal de contribuyentes del trabajador' (Art. 183-1-1). 

B) Habilitar una de cada cinco sucursales para la prestación del 

sistema da ahorro para el rellro. 
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'las lns1Huclones de cr6dHo lnformar6n al público Ja ubicación de 

aque11as do sus sucursales en las cuales podrán abrirse las mencionadas cuentas, 

mediante publicaciones en periódicos de amplia clrcufacl6n en la pl!IZB de que se 

!rete, en 111 lntellgencla de que habnln de habllttar t1 este prop6sHo cuando menos una 

sucursal por cada cinco que tenga establecldas en un mismo Es1ado de la República 

o en el Dlstrtto Federel' (Alt. 183-H, 20. p6rr.). 

C) Entregar al banco da México los racu"º' recibidos a mis 

tardar el cuarto dfa hiblf de su rac:911cl6n. 

'tas cuotas que reciban las lns1Huclones de cr6dtto aporladores do las 

cuentas lndMduales, deberén ser deposttadas a mtls tardar el cuarto dfa h6bll 

bancario Inmediato slguleme al de su recepción, en le cuerna que el Banco de M6xlco 

lo lleve al lnstHuto Mexicano del Seguro Social. Et propio Banco do M6xlco, actuando 

por cuenta del mencionado lns1ttuto, deberá Invertir dichos recursos en cr6dttos a 

cargo del Gobierno Federal' (Alt. 183-1. primer p6rr.). 

D) A partir dtil 1o. da enero de 1993, lndlYlduallHr las 

aportaciones. 

'A ftn do que las fns1Huclones de cr6dtto puedan lndMduallzar dichas 

cuotas, los patronas deberán proporcionar a 651as, la lnfonnaclón relltlvll a cada 

lrabll)ador, en la forma y con la pertodlcldad que el efecto determino la Secretarla de 

Hacienda y Cr6dHo Público. 
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Las cuentas lndMduales del sistema de ahorro para el retiro deberán, 

cuando corresponda, tener dos subcuentas: la del seguro de retiro y le del Fondo 

Nacional de la Vivienda. 

El trabajador que sea tttular de una cuenta lndMduat de ahorro pare 

retiro y tU'<lera una nueva relacl6n de trabajo, habré de proporcionar al patrón 

respectivo su número de cuenta, asl como le denominación de la Institución de crédito 

que opera la misma. 

El trabajador no deberá tener més de una cuenta de ahorro pera 

retlro'(Art. 18~C). 

'En el caso do terminación do la relación laboral, el patrón deberé 

entregar a la Institución de cr6dlto respectiva, la cuota 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 les cuotas correspondientes a dicho bimestre' (Art. 18~0). 

E) Entregar al trabaJador un ostado de cuenta anual. 

F) Proporcionar al Instituto Mexicano del Soguro Social y al 

lnsUtuto del fondo Nacional de la Vivienda para los TrabaJadores y banco de 

México, Información que requieran de aportaciones recibidas. 

G) Atender las sollclludes de retiro por parte de trabaJadores o 

beneficiarlos. 
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desventajas: 

De lo antes expuesto, se desprenden las siguientes ventajas y 

Para los trabajadores, 

Ventajas 

- Tener la oportunidad de recibir cuantlas mayores a las ahorradas al 

momento de su retiro. 

- Tener una mayor Información sobre el estado que guarda su cuenta 

lndMdual de aportaciones y su rentabllldad financiera. 

Desvenlajas 

- Tener que pagar com1s1ones a la Institución de cr6dlto por manejo de 

cuenta, cuando se requiera de hacer algan traspaso u otro tipo de op~raclón. 

Dentro de las ventajas y desventajas que tienen las Instituciones de -

crédito, tenemos las siguientes: 

Ventajas 

- Incrementar el ahorro Interno 

- Fomentar el ahorro a largo plazo 

Desventajas 
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• Proporcionar estados de cuente tanto e los trabajadores como a les 

empresas que lo soliciten. 

• Hacer traspasos de un banco e otro. 

• Proporcionar al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto del 

Fondo Nacional de le YIViende pare los Trabajadores, y el Banco de México, le 

lnformecl6n que requieren sobre les eporteclones recibidas. 

• Atender solicitudes de retiro por porte de trabajadores y beneftclarios. 

N.5.· TRASPASOS. 

Este derecho se ejercita e partir del 1o. de enero de 1993: 

• De un banco a otro. 

• De un banco e un fondo de lnversl6n. 

• De un fondo de Inversión a otro. 

'El trabajador podré en cualquier tiempo, solicitar directamente a la 

lnstltucl6n depositaria el traspaso e otra lnstltucl6n de crédito, los fondos de su 

cuenta lndMdual del sistema de ahorro pare el retiro, e nn de lnvertlrtos. 

Lo anterior sin perjuicio de que el palrón pueda continuar enlerando las 

cuotas en le Institución de su eleccl6n, la cual extenderé los comprobantes 

respeclivos. 
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Los trabajadores que decidan traspasar los fondos de su cuenta 

lndMdual de ahorro para el retiro de una lnstltuclOn a otra, pagariln una comisión que 

seré fUada por el Banco de M6xlco. Tal comisión seré descontada a los trabajadores 

del Importe de los fondos, objelo del traspaso' (Art. 183-LJ. 

'El trabajador tendré derecho a solicltar a la lnstlluclón de cr6dlto el 

traspaso de parto o la totalldad do los fondos do la subcuenla del seguro do retiro de 

su cuenta lndMdual, a sociedades de lnven;lón administradas por Instituciones de 

cr6dlto, casas da bolsa, Instituciones de seguros o sociedades operadoras' 

(Art.183M) 

Asimismo el trabajador tendnl tambl6n el derecho do sollcttar a la 

sociedad de lnven;lón, el traspaso de parte o la totalldad do los fondos que hubiere 

Invertido, a otra sociedad de lnven;lón o a la Institución do cr6dllo que lleve su cuenta. 

En el caso de que el trabajador sollctte traspasos de fondos a 

sociedades de lnven;lón, sólo responderiln de los mismos, dichas sociedades de 

lnven;lón. 

N.I.· RUJR08 

El retiro de la subcuenta del seguro do retiro do la cuenta lndMdual do 

los trabajadores, so podré realizar siempre y cuando "por razones de una nueva 

rolaclón laboral, dejo do ser sujelo de aseguramiento obllgatorio del Instituto y dicho 

saldo se abone en olra cuenta a su nombre en algún otro mecanismo de ahorro para 
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el retiro de los que el efecto seftele el Comlt6 T6cnlco del sistema de ahorro para el 

retiro' (Ali. 183-N). 

De Igual forma, 'el trabajador lendré derecho e sollclter la conlrateclón 

de un seguro de vide, con cargo e los recursos de la subcuenle del seguro de retiro' 

(Art. 183-Ñ). 

• El trabajador que cumple sesenta y cinco anos de edad o adquiera el 

derecho e dlSfruter una pensión por cesantle en edad avanzada, vejez. Incapacidad 

permanente total o Incapacidad permanente parcial del 50% o més, en los t6rmlnos de 

la ley del seguro social o de algún plan de pensiones esteblecldo por su patrón o 

derivado de conlratación colectiva, tendrán derecho a que la Institución de cr6dilo que 

lleve su cuenta lndMdual de ahorro para retiro. la enlregue por cuenta del Instituto, los 

fondos de la subcuenta del seguro de retiro. sltuéndoselos en la entidad financiera 

que el trabajador designe, a fin de adquirir une pensión vltellcle o bien 

entregéndoselos al propio trabajador en une sola exhibición' (Art. 183-0). 

Los planes enles mencionados, serén conforme a los requisitos que 

pare ello designe la Secretarla de Hacienda y Cr6dlto Público. 

• En el caso de Incapacidades temporales del trabajador, siempre y 

cuando 6stas se prolonguen por més tiempo que los periodos de prestaciones fijados 

por ta ley del seguro social. En este caso el trabajador lendré derecho e que la 

Institución de cr6dlto le entregue, por cuenta del Instituto, una cantidad no mayor al 10 

por clenlo del saldo de la subcuenla del seguro de retiro de su cuenla lndMdual. 

(Art.183-P). 
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• Cuando el trabajador deje de estar sujeto a una relacl6n laboral, 6ste 

tendré derecho a: 

,. Realizar aportaciones a Is subcuenta del seguro de retiro de su 

cuenta tndMdusl, siempre y cuando las mismas sean por un Importe no Inferior al 

equivalente a cinco dfss de salarlo mlnlmo general vigente on el Distrito Federal. Lo 

anterior sin perjuicio de que las Instituciones de cr~dtto puedan recibir aportaciones 

por montos menores. 

JI. Retirar de ta subcuenta del seguro de retiro de su cuento JndMdual 

una cantidad no mayor el 10% del saldo de la propia subcuonta' (M. 163-0). 

Cabe mencionar que este derecho sólo Jo podrán eJorcHar los 

trabajadores que on sus cuentas registren saldos mayores. al resuttedo de muHlpllcar 

por dieciocho el monto de la únlma cuota Invertida en la subcuonta de que so tralo, 

siempre y cuando tambl6n acredite no haber hecho retiros durante los 5 ellos 

Inmediatos anteriores a Is rocha citada. 

Es Importante sellalar, tomando on consideración lo antes ex¡¡uesto, 

que ninguna persona on la actualidad podrla subsistir durante ol periodo que duro 

Inactivo por periodos prolongados, con un monto del 10% sobre los saldos que 

representen las subcuentas del seguro do retiro de su cuenta lndMdual. Lo anterior 

debido a que en nuestro pals el poder adquisitivo que so llene es muy bajo y muchas 

veces percibiendo un sueldo base, no es posible mantener una estabilidad 

económica y sin preocupaciones. 
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Asl tambl6n este beneftclo del relfro que acabamos de mencionar, sólo 

se podré d1Sfru1ar una ve: cada cinco anos. SI nos ponemos a renexlonar, cómo 

podnln solventar sus gastos todas aquellas personas que por razones lnlmputables a 

ellas son despedidas de su trabajo o han sUfrido algún accidente que los lmposlblllle 

temporalmente para el trabajo, més de dos veces en el lapso de esos cinco anos?. 

De acuerdo con lo antes expuesto, consideramos que esta slluaclón debe ser una 

preocupación més de la seguridad soclal y asimismo del propio gobierno federal. 

• Los trabajadores tendrán en todo tiempo el derecho de hacer 

aportaciones adlclonales a su cuenta lndMdual, ya sea por conduelo de su patrón al 

efectuarse en entero de las cuotas, o mediante la entrega de efeclfvo o documentos 

aceptables para la Institución que los reciba'. (Art. 183-R). 

'El trabajador IHular de una cuenta Individua! del sistema de ahorro 

para el retiro, deberá, a la apertura de la misma, designar beneftclartos• (183-S). 

Teniendo en consideración que 6ste podré en cualquier lfempo sustituir a los 

benenclarlos ya designados. 

En caso de falleclmlento del trabajador, la Institución respectlvl haré 

entrega de Jos fondos de la cuenta lndlvldual a los beneficiarlos de 6ste. En el caso de 

que el trabajador no haya senalado beneftclarlos, I~ entrega se haré en ordon de 

prefación de conformidad con lo senalado por el arlfculo 501 de la Ley Federal del 

Trabajo. 

Haciendo un resumen de lo expuesto, tenemos que los retiros de las 

cuenlas individuales se podrén efectuar en los siguientes casos: 
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- Al cumplir el trabajador 65 anos de edad. 

- Edad avanzada, vejez o Invalidez 

- Incapacidad pennanente total 

- Incapacidad pennanente parcial 

- Cuando lo ftje el fondo privado de pensiones aprobado por la 

Secretarla de Hacienda y Cr~dito Público 

- Los beneficiarlos en caso de muerto del trabajador. 

- El INFONAVIT, podré lomar el saldo total cuando otorgue un 

financiamiento al !rebajador, las aportaciones siguientes se tomarén pare amortizar el 

crédito. 

El trabajador puede realizar los rellros al seguro de rel\ro en tos 

siguientes casos, presentando la documentación correspondiente: 

A) A los 65 anos de edad presen1ando: 

- sollcHud por escrito 

- copla certificada del acta de nacimiento 

B) Al disfrutar pensión por: 

a) cesanlla en edad avanzada 

b)veje~ 

c) Invalide~ 

d) Incapacidad pennanenle parcial del 50% o mlls 

presentando: 

- sollcHud por escrito 

- copla aut6ntlca de la resolución por la que se haya concedido 
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la jubllaclón o pensión respectiva, expedida por el Instituto M6xlcano del Seguro 

Social, o 

- constancia suscrtta por el patrón, cuando la pensión sea otorgada 

por plan establecido por la empresa o derivado de contralaclón colectiva. 

C) Incapacidad tomporal 

presentando: 

- sollcttud por escrito 

- documento expedido por el IMSS, que haga constar los motivos por 

los que aulorlza la prolongación de le Incapacidad por més tiempo del legalmente 

establecido. 

0) Al dejar de estar sujeto a una relación laboral presentando: 

- sollcttud por escrtto 

- aviso de baja en el IMSS e INFONAVIT presentado por el patrón. 

E) Fallecimiento 

Presenlando los benenclartos: 

- sollcttud por escrlto 

- copla certificada el acta de defunción 

- ldenllftcaclón de los beneftclarlos 

en caso de no existir benenclartos, o haber quedado sin efectos 

- copla certificada de la resolución que haya causado eJeculorta 

dictada por la junta de concl11aclón y arbttraje, en la que detennlne los beneflclartos. 
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N.Z.· f'AGO DE !UEBEBE!I 

Para la aplicaclón del pago de lnlereses a los fondos de ahorro pare el 

retiro, tenemos lo siguiente: 

1) Traténdose de la subcuenta del seguro de retiro, a una tasa anual 

Igual a la que publique la Secretarla de Hacienda y Cr6dlto Público en el Diario Oftclal 

de la Federecl6n, pare el periodo correspondiente, en t6rrnlnos del articulo 18~J de la 

Ley del Seguro Social. Asimismo los Intereses se celcularén sobre saldos promedios 

diarios mesuales ajuslados en t6rrnlnos del pérrafo slgulenle y senln pagaderos el 

primer die del mes Inmediato slgulenle a aqu61 en que se devenguen, mediante su 

reinversión en las respectivas subcuentas. 

El saldo de estas subcuenlas, se aJuslanl al úHlmo dla de cada mes, en 

una cantidad Igual a la resultante de aplicar al saldo promedio mensual de la propia 

subcuenta, la variación porcenlual del Indice nacional de precios al consumidor, 

publicado por el Banco de M6xlco en el Diario Oftclal de la Federación, 

correspondlenle al mes Inmediato anlerior 111 de su ajusle. 

Los lnlereses se calcularén dMdlendo la tasa anual de lnler6s apllcable 

entre 360 y multlpllcando el resultado asl obtenido, por el número de dles 

efectlvllmenle transcunldos durante el mes en el cual se devenguen. 

La tasa de lnler6s pagadera al !rebajador, una vez descontada la 

comisión referida en la regla Inmediata siguiente y sus respectivos lmpueslos, no 

deberé ser Inferior al dos por ciento anual. 
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2) Trahlndose de le subcuenle de vivienda, los Intereses serán en 

funclOn de remanenle de operaclOn del INFONAVIT, en t6nnlnos de lo dispuesto en el 

artlculo 39 de la Ley del lnstttuto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

trabajadores, mismos que serén pagaderos mediante su reinversión en la propia 

subcuenta. 

lndependlentemenle de lo antes expuesto, tenemos lo siguiente: 

Primero. Les personas ffslcas residentes en el pals, no comprendidas 

en los articulas 12 y 13 de la Ley del Seguro Social, Incluyendo a las personas que 

disfruten actualmente de una penslOn del IMSS, podrén electuar en las lnstttuclones 

de cr6dtto ta apertura de cuentas lndMduales del sistema de ahorro para el retiro. 

Segundo. En el caso de las personas no sujetas a una relaclOn 

laboral, podrén electuar aportaciones adicionales para abono de su subcuenta del 

seguro de retiro, por Importes no menores al equlvalenle a cinco dlas de salarlo 

mlnlmo general vigente en el Distrito Federal, y respecto de la subcuenta del Fondo 

Nacional de la Vlvtvenda para los Trabajadores, por montos no lnlertores al 

equivalente e diez dlas de solario mlnlmo general vigente en el Distrito Federal. 

Tercero. Les aportaciones e que nos hemos relertdo en el trayecto de 

este cépllulo. podrén erectuarse modlente la enlrega de efectivo o documentos 

aceptables para la lnstltuclOn que las reciba. 
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Cuarto. Pere una ldontlncaclón més precisa do estas cuentas, le 

cuenta deberé contener el registro federal de contribuyentes del !rebajador Q persone 

ffslca de que se lrele, y e falte de 6sle, le clave de le propia lnstlluclón de cr6dHo que 

le corresponde do conformidad con lo siguiente: 

e) Registro Federal de Contribuyentes: clave asignada al trabajador o 

persone nslce, por la Socrolarla de Haciende y Crédito Público el ser dedo de elle 

como contrlbuyenlo, la cual deberé presentarse en cuelro partos, le primera con 

cuelro caracteres alfeb611cos, le segunde con carecieres numéricos con los que se 

muestre le roche do naclmlonlo del lnleresado, le tercera se presenta en dos 

carecieres alfanuméricos, siendo éste la clave de homonimia y la última, el cerécler 

corrospondlonle al dlglto do vorlncaclón. 

Número de conlrol lnlemo de la lnstiluclón que opere la cuenle. Sólo 

se utiliza en el caso de que le clave del Registro Federal de Contribuyentes del 

Interesado, no se presento en términos de lo anlerlormenle dicho, o no sea le 

correcta, debiendo la Institución utilizar este número para ldonllllcaclón en sus 

sistemas. 

Qulnlo. Los !rebajadores o persones ffslces e que nos hemos referido, 

no deberán lener més de una cuenla lndMdual del Sistema do Ahorro pare el Rellro, 

sólo en los casos en que éstos edemés de estar llflllados al Instituto Mexicano del 

Seguro Social, lo estén también en el lnstlluto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado o a otro mecanismo de seguridad social que al efeclo 

apruebe el Comllé Técnico del Sistema do Morro pare el Rellro. 
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Sexto. Los !rebajadores o personas flslcas que abran una cuenta 

Individual para esle sistema, deberén nombrar beneficiarlos, para el caso 

fallecimiento, con la ventaja de que en cualquier momento en que lo deseen, podrén 

suslllulr e las personas designadas con antelación y modificar la proporción 

correspondiente a cede una de ellas. Cabe mencionar que la designación quedaré 

sin efectos. si 61 o los beneftclartos mueren anles que el !rebajador o persone flslce. 

!V.8.· FACULTADES DEL COM!TE TECNICO DEL SIUEMA DE AHORRO PARA 

EL RETIRO. 

Anles de senalar las facultades de esle comité, lnlclar6 diciendo que el 

Comité T6cnlco del Sls1ema de Ahorro pare el Retiro, se conforma por nueve 

miembros designados: tres por la Secretarla de Hacienda y Crédito Público, uno por 

le Secretarla del Trabajo y Previsión Social, lres por el lns!ttuto Mexicano del Seguro 

Social y dos por el Banco de M6xlco y un Secrelarto. 

Es lmporlanle senalar que por cada miembro propietario. se designará 

un suplente. 

Con lo anterior se puede observar que existe cierta disparidad en el 

número de personas designadas por cada lns1ttuclón, rompiendo con és1o el prtnclplo 

tripartita con el que actualmente cuenta el Seguro Social .. 

- El Comit6 Técnico, cuenta con facultades de consulta y de resolución. 



- Recomienda a las autoridades competentes, la adopción de criterios 

y la expedición de disposiciones sobre dicho sistema. 

- Autorlza las modalidades particulares para el buen funcionamiento de 

aste sistema. 

- Resuelve circunstancias no previstas en este capltulo. 

- Determinaré la comls16n qua los patrones y trabajadores deban cubrir 

a las Instituciones de crédito que expidan los comprobantes de su cuenta lnvtdual y 

que no sean m.anejadas por 6stas. 

Las autortzeclones o resoluciones dadas por este Comlt6, senln 

publicadas en el Olerlo Oflclal de la Federación. 

En relacl6n a lo antes expuesto, podemos hacer las siguientes 

consideraciones: 

Creemos que nuestro pals ha tomado como modelo para la 

Implantación del Nuevo Sistema de Ahorro para el Retiro, el Sistema Prevtslonal de 

Pensiones Chileno, pero con la caracterlstlca muy particular de que aqu61 pals 

procedió a una privatización de toda la parte de pensiones y de segundad social. Se 

reconoció la deuda que tenla ef seguro social, y se dio un bono de reconocimiento al 

trabajador. Asimismo, hubo un reconocimiento de adeudo muy Importante a cargo del 

sector público. 
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En cemblo en nuestro pals el Sistema de Ahorro para el Retiro, es 

complementarlo a todo lo demés ya existente. El trabajedor va a seguir recibiendo su 

pensión del Seguro Social o del ISSSTE, como corresponda, y adem6s va a tener su 

Slsteme de Ahorro pera el Retiro, como complemento a sus Ingresos al momento de 

su retiro. 

En México este sistema como podemos observar, no es sustttU11vo, es 

complementarlo; mientras que en Chite, se trató de una sustitución. 

Por otro lado. en Chite existe un gran problema en cuanto a la 

movllldad de las apor1aclones ahorradas de un sistema de Inversión a otro, toda vez 

que en le acluallded esté causando costos muy elevados. Mientras que en México 

existe ese movlllded, con le selvedad de que el patrón o lrabajedor que desee 

ejercitarle. tendré que peger por elle. 

Asl también el Sistema de Ahorro para el Retiro, ayudaré a evtter le 

subfacturaclón de las prestaciones de segurlded soclel, toda vez que cada lrablljador 

revlseré la exactitud de la cotización, ya que anterlorrnente se Ignoraban las 

cantidades que se cotizaban por conceplo de Seguro Social e lnfonavtt. 

Las contribuciones a este sistema, tienen la misma naturaleza jurldlca 

que los Impuestos. Es decir, se tendrán que cubrir recargos y eventualmente multas, 

cuando no se haga el pago oporlunamente. 

Antertorrnente la empresa o patrón que no pagaba el lnronavtt, se 

acudla a dicha empresa y se le conminaba al pago mediante el procedimiento 
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administrativo de ejecución. Se recogla el dinero y se entregaba al lnfonavlt, 

recupenlndose de esta manera esa cuota no pagada. En ta actualidad la ley 

establece que se debe seguir el procedimiento administrativo en contra de la empresa 

morosa, se le cobran recargos, y 6stas junio con las contribuciones de lnfonavlt, se 

deposttan en la cuenta del trabajador. 

Se considera que el trabajador cuya empresa no pegó oportunamente, 

llene un perjuicio económico al no ganar Intereses. Motivo por el cual le ley establece 

que esos recargos senln a favor del trabajador. Una vez recaudadas eses cantidades 

en forme forzosa, existen diez dlas como méxlmo para entregar el dinero e la cuenta 

del trabajador, de lo contrario, el lnfonavlt o el Seguro Social serén los que tendn\n 

que pagar Intereses. 

Asl tambl6n observamos que las lnstttuclones de Cr6dHo estén 

obligadas a emttlr estados de cuen1a tanto a los trabajadores como a los patrones, de 

tas aportaciones realizadas, cuando 6stos asl lo requieran. Por lo anterior 

consideramos que los bancos m6s beneftcledos senln aqu611os que cuenten con los 

sistemas més softstlcados e nn de dar cumplimiento a sus necesidades flnancleras. 

Aunado a lo anterior, tambl6n se lendnln que crear sociedades de 

Inversión ex profeso para este propósHo, mismas que requieren de un operador y que 

podnln ser un banco, una casa de bolsa o una companle de seguros. 

Creemos que nuestro pels ha tomado los elementos posHlvos del 

sistema chileno, pues observamos que es e !revés de instttuclones priVades le 

cenallzeclón de estos recursos y no del propio gobierno federal, como sucedió en un 
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un principio con Chile, en el que el Es1ado era el que se encergeba de llevar a cabo 

las aportaciones para los Jubilados, lo que ocasionó un d6nctt público y como 

consecuencia las cejes de pensiones se encontraron en estedo de quiebra. Lo 

amertor produjo una fuerte efecteclón del sls1ema económico del pels. 

En M6xlco la capleclón de estos recursos, es a trav6s de lns1ttuclones 

prtvedes que son los bancos. Lo entes expuesto es en rezón de ser estos 

lnstttuclones las més capacttados pera llever o cebo el manejo de cuentos meslves, el 

con1rarto de lo que sucede con otros pulses. En Chile como ye se mencionó, tuvieron 

que creerse edmlnlstradoras especiales porque los bencos lenlan muy mala 

reputación. 
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COllCLUSIOllES 

PRIMERA.-

Como se ha podido observar a lo largo del presente trabajo, la 

Segundad Social tiende siempre hacia la protección de los lndMduos que confonnan 

una sociedad. Es por ello, que los paises buscan en ella. proporcionar a cada uno de 

sus Integrantes el m~mo de bienestar social contra las adversidades de la vida. 

SEGUNDA.-

Nueslro pals, como muchos otros, ha buscado en todo momento, 

mediante la seguridad social, el bienestar de sus Integrantes a través de nonnas 

protecclonlslas que tes permitan aspirar a una vida mejor. La Constltucl6n Politice de 

los Estados Unidos Mexicanos, establece en su articulo 123, las garanllas sociales y 

dentro de 6stas se contemplan tos principios béslcos normativos del derecho del 

trabajo y de la seguridad social, pues, como hemos visto, el desarrollo de cualquier 

pals eslé en relación a la calidad de vida que alcancen sus Integrantes y un factor 

determinante para alcanzar ese nivel de vida, se da a través del trabajo. 

TERCERA.· 

En búsqueda de una solución a los problemas económicos por los que 

atraviesan los Jubilados y pensionados de nueslro pals, y como un reto de 

modemlzacl6n y fortalecimiento pare que tos mexicanos cuenten con tos benenclos 

que otorga la seguridad social, se Implantó en el mes de febrero de 1992, el Nuevo 

Sistema de Ahorro pare el Retiro. 
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CUARTA.· 

Este sistema trola de proporcionar mayor estabilidad económica o los 

trabajadores que se retiran de una vida activa, mediante el aumento de la 

dlsponlbllldad de sus recursos económicos. Sin ernbago, ese sistema no trata de dar 

solución a los problemas del presente, sino que pretende resolver los problemas a 

mediano y largo plazo. Lo entertormenle expuesto es en rezón de que no se 

contempla en este seguro de retiro, remediar tos problemas económicos de los 

trabajadores próximos a jubilarse y mucho menos de los ya Jubllados y pensionados. 

Por lo expuesto consideramos necesarto Incluir en este sistema a los 

pensionados y jubilados, y dar una pronta solución a los trabajadores próximos a 

jubilarse. 

QUINTA.· 

Este sistema se lleve a cabo mediante la apertura por parle do los 

patrones, de cuentas lndMduales en favor de sus trabajadores, en lnsl/fuclones 

bancarias de su preferencia, dentro del pafs, en la que se realizan aportaciones 

equlvlllenles al 2% del salarlo baso de cotización de cada trabajador. con un llmHe 

máximo de 25 salarlos mlnlmos. 

Lo anterior permitiré aumenlar los recursos económicos Indispensables 

de los trablljedores al momento de su retiro, esf como obtener prestaciones que 

resuetvan sus problemas de vivienda, toda vez que le ley establece que les 

cenlfdedes deposHades el Banco de M6xfco e nombre del fnfonavtt, sirve pare que la 

Institución siga haciendo su promoción de financiamiento de cesas. 
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En cuanto a las cantidades del Seguro Social y del ISSSTE, la ley 

establece que eso dinero los bancos lo entregan al Banco de M6xlco, y con 61 otorga 

cr6dHos al Gobierno Federal, que tiene una tasa garantizada para el trabajador do 

cuando menos dos puntos porcentuales, en t6rmlnos reales, amba de la lnftacl6n. 

SEXTA.· 

Consideramos, que la croacl6n de este sistema, no os propiamente la 

do buscar soluciones a aquellas personas que se retiran de una vida econ·6mlcamente 

active, sino més bien, la tendencia es la de dar respuesta a una necesidad nnanclere 

del pels. Creo que los sectores més beneftclados en este caso, son los Bancos y el 

propio Gobierno Federal. Al prtmero, porque le permlllré la Inversión de los recursos 

económicos a largo plazo; y el segundo, porque podré allegarse a trav6s de los 

cr6dttos que le otorgan estas lnstttuclones, de los recursos económicos necesartos 

para el desarrollo del pals. 

SEPTIMA.· 

De Igual ronna no se considera en este sistema que exista un beneftclo 

real para aquellas personas que se encuentran contempladas en el r6glmen 

fecultatlvo del Soguro Socia! y de los trabajadores Independientes. Toda vez que al 

Incorporarse a este sistema.estos trabajadores harén sus aportaciones con recursos 

económicos propios, recursos que sólo podrén ser manejados en 16rmlnos de lo que 

establecen las leyes respectivas, y con el perjuicio de que se le nnquen cr6dttos 

nscales por no cumplir oportunamente con las aportaciones que es1ablece la Ley. 

110 



OCTAVA.· 

Por otro lado creemos que es Injusto, el hecho de que tas empresas o 

patrones quienes estén obligados a efectuar tas aportaciones a tas cuentas de tos 

trabajadores, también se vean obligados a pagar recargos por no hacer tos pagos al 

Seguro Social o al lnfonavtt, de manera oportuna .. 

NOVENA.· 

Asl también observamos, que el desajuste flslco e Intelectual sufrido 

por el trabajador durante su vida laboral (aproximadamente 40-45 anos), disminuye 

sus expectallvas y calidad de vida al retirarse, de tal suerte que el llempo de disfrute 

de la pensión y de las cantidades ahorradas por concepto de Seguro de Retiro, no 

compensan el largo periodo de esfuerzo hecho por el trabajador. 

DECIMA.· 

Al Implantarse el Nuevo Sistema de Ahorro para el Retiro, se consideró 

que a través de éste, serta factible canalizar el ahorro prevlslonal hacia aclMdades 

productivas rentables para el pals, elevando asl la tasa de crecimiento de la 

economla. Siendo éste uno de los aspectos económicos de mayor Importancia en 

nuestro pals. 

También pensamos que debe considerarse que con el nuevo sistema, 

existe la poslbllldad de que el mercado ftnanclero se encuentre controlado por unos 

cuantos grandes capttalistas nacionales o extranjeros, que estarán en posición de 

manipular el mercado financiero. 
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DECIMA PRIMERA.· 

Consideramos de Igual fonna, que el monto de las aportaciones hechas 

al Seguro Social, por concepto Seguro de Rellro que en la actualidad es del 2% sobre 

el salarto b!ISe del traba}ador, debe ser lncremenlado a ftn de pennttlr a los 

treba}adores que se retiran de una vida econOmlcamenle activa, obtener un beneftclo 

real que les penntta vMr con decoro y sin preocupaciones por el resto de sus dlas. 
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