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INTRODUCCION 

El interlis surgido en la proposici6n de la 

presente tesis fue a travlis de la enseñanza de los cursos im

partidos por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacio

nal Aut6noma de Mlixico de la materia Derecho del Trabajo y 

Seguridad Social realizada a travlis de la carrera de Licen

ciado en Derecho que trajo como consecuencia a encontrar po

sibles soluciones a la participaci6n activa en nuestra vida 

econ6mica y social del pa1s a travlis de la ocupaci6n de las 

personas pensionadas con el nuevo sistema pensionario del Ins

tituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado. 

Al tratar esta situaci6n es necesario es tu-

diar y analizar a las personas pensionadas a la luz del dere

cho para determinar su personalidad jur1dica as1 como iden

tificar al trabajador por su asepci6n gramatical y poder as1 

tener un panorama amplio del trabajador pensionado ante la 

previsi6n y seguridad social a que tiene derecho. 

Es conveniente el estudio de la seguridad so

cial en sus antecedentes hist6ricos del hombre, porque es el 

que ha venido buscando a travlis del tiempo las formas de 

transformaci6n y perfeccionamiento de una seguridad social 

en la que le brinde mejores beneficios econ6micos y sociales 
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para una vida digna y decorosa. 

Como resultado de las luchas de los trabaja

dores al servicio del Estado en la reivindicaci6n de su dig

nidad y sus derechos por alcanzar el bienestar propio y de 

sus derechohabientes, el pensionista ha logrado que sus anhe

los sean plasmados en los ordenamientos jurtdicos mexicanos 

mediante la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios So

ciales de los Trabajadores del Estado. 

Pero la ley al no contemplar que los pensio

nados puedan agortar su tiempo, conocimiento y experiencia 

en la vida econ6mica y social del pats, tratamos que nues

tro estudio tenga como finalidad la utilidad y ocupaci6n de 

los pensionado~ para el beneficio de nuestro pa1s. 
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CAPITULO I 

CONCEPTOS GENERALES 

A) PREVISION SOCIAL-SEGURIDAD SOCIAL 

MARCO REFERENCIAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 

Con el inicio de la época moderna en el siglo 

XVIII y principios del XIX, los adelantos de la técnica, la 

aparición de ciencias nuevas, de modernas teorías y concep

ciones políticas, cambió por completo la estructura socio

económica existente en esta época¡ la economía como base de 

la defensa del capital, la cual originó las leyes econorni-

cas que por su dureza fueron llamadas de los metales, 

la de bronce, de David Ricardo, que era la relación 

como 

de la 

oferta y la demanda en el trabajo para la gran mano de obra 

barata. 

Era natural que este estado de cosas propi

ciase la inquietud de pensadores de la época, quienes al 

analizar el fenómeno asumieron muy diversas actitudes, opti

mistas unas y pesimistas otras, porque los pesimistas creían 

en el fin de la humanidad. 

En este último aspecto decía Malthus que la 

población crecía a un ritmo más acelerado que la producción 
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de bienes; y de igual forma Darwín sostenía que la ley :del 

más fuerte en la selección de las especies, con estas ante

riores ideas se da la concepción de que las obras de benefi

cencia, de caridad o asistencia no son sino artificios so

ciales, puesto que no hacen más que mantener de una manera 

artificial a hombres que están condenados, por naturaleza, a 

perecer. 

En esta etapa en la que el Estado moderno 

inicia su lucha por conquistar las atribuciones de que ac

tualmente se encuentra investido y que en un principio le 

fueron cuestio.nadas por los grupos de poder existentes, esta 

es la razón de que ideas y propósitos de proteger a los des

validos fueran fuertemente combatidos, sobre todo cuando se 

pretendía vot~r por leyes en favor de los derechos de la 

clase trabajadora. 

En cuanto a los orígenes y evolución de la 

seguridad social, ésta fue una de las épocas más duras de la 

humanidad en la que se originaron dos clases sociales com

pletamente diferentes: el proletariado y el capitalismo y en 

donde se acumuló tanta riqueza en el sector capital como 

pobreza en el sector trabajo. La consecuencia de esta si

tuación lo constituyó la abundancia y la miseria permanente 

y generalizada de grandes masas de población como fenómeno 

característico de la época, aún en los países altamente de

sarrollados, en los que llegó a ser frecuente la existencia 
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de una clase proletaria indigente, que carece de todo, como 

alimentación adecuada, asistencia médica y otra capitalista 

que disfruta de riqueza y goza de todos los refinamientos 

del lujo¡ injusticia que da motivo a los llamados estratos 

sociales que es la desigualdad económica y social entre .los 

individuos que sirve de fundamento a las luchas sociales en 

este período histórico. 

Consecuentemente también se agravaron y se 

intensificaron los riesgos de trabajo, los accidentes, pro

ducto de la máquina cuyo empleo era desconocido para el 

trabajador, y las enfermedades profesionales, por el manejo 

de substancias tóxicas¡ apareciendo el riesgo específico del 

capitalismo: el desempleo, ello motivó que en algunos casos 

el promedio de vida no pasara de los treinta años y que los 

embarazos se tradujeran en aborto. 

Era natural que tanta explotación, miseria e 

injusticia acarreasen las consecuentes reacciones, motivadas 

por el odio del trabajador a la máquina, en la que veía la 

causa de todos sus infortunios, produciendo violentas agita

ciones y la destrucción de fábricas. 

En el ámbito de la actitud patronal fueron 

significativas las acciones de Roberto Owen en Inglaterra o 

de Daniel Legrand en Francia. El primero creando escuelas, 
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emfermerías; guarderías; el segundo mejorando los salarios 

de ·sus trabajadores a través del sistema de asignaciones fa

miliares. 

En la perspectiva histórica parece lógico y 

natural encontrarse con este estado de cosas, que estas no 

podrían prolongarse de manera indefinida, y así vemos a la 

clase trabajadora, al cobrar conciencia de la gran fuerza 

que supone su unidad, se organiza en sindicatos, de las que 

hace uso para oponerse a la fuerza de los patrones, y de su 

arma por excelencia, la huelga; así mismo se da nacimiento 

a doctrinas sociales como el socialismo utópico, el mate

rialismo histórico, el intervencionismo de Estado, el so

cialismo de Es'tado y la doctrina social de la iglesia cato

lica. 

Ante la situación de peligrosidad social y 

de debilidad económica nacional y apoyado en las tesis del 

intervencionalismo ~ del socialismo de Estado se ve preci

sado a cambiar su ideología y sus acciones políticas, aban

donando la actividad pasiva del abstencionismo por la acti

va del intervencionista y del socialismo de Estado; tenien

do lugar la aparición de una política social contraria a 

la del abstencionismo que se traduce en una acción decidid: 

del Estado para proteger a su población económicamente ac

tiva, con el propósito de mejorar sus condiciones de traba

jo y sus medios de vida, así como de lograr una redistrib"-
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ción de la riqueza, mediante decisiones legislativas espe

cíficas, integradas especialmente por los derechos del tra

bajo agrario y de seguridad social. 

El seguro socia~ en sus inicios, tuvo como 

ejemplo el seguro privado o comercial, que ya venía cu

briendo algunos riesgos, sobre todo en relación con la pro

piedad y que tiene antecedentes remotos como lo son el ase

guramiento de mercancías trasladadas por barco para resar

cirse de una posible pérdida a consecuencia de naufragios y 

la piratería imperante en la época, que acordó el libro del 

consulado de mar, fechado en Barcelona a finales del siglo 

XIII. Es de explorado derecho, el proceso que se 

para adoptar la mecánica del seguro privado a la 

siguió 

moderna 

institución de los seguros que más adelante abundaremos. 

Sin pretender determinar exhaustivamente la 

naturaleza jurídica de las instituciones comunmente llama

dos seguros sociales, creemos que puede servirnos de ejem

plo para señalar un marco de referencia de seguridad social 

que: La seguridad social es la acción pública que propor

ciona un ingreso supletorio a las personas, cuye ganancia ha 

cesado temporalmente o permanentemente o bien,garantizar al 

individuo el gasto que supone el mantenimiento de su fami

lia. 

Se crea una organización de seguridad social 



destinada a garantizar a loé trabajadores y sus familiares 

contra todo riesgo de cualquier naturaleza, que pueda re

ducir o suprimir su capacidad de. ganancia, así como cubrir 

las cargas que implica la familia. De acuerdo con lo 

apuntado el seguro social es un servicio público que cubre 

toda pérdida o disminución de ganancia o aumento de nece

cidades de la población económicamente activa, tanto como 

preservar·la salud del trabajador y su familia por medio de 

prestaciones en dinero, en especie y en servicio; de aquí 

surge la idea de considerar al seguro social como una ins

titución que debe garantizar lo mismo el mantenimiento de 

la ganancia co~o la preservación de la salud. 

' Históricamente, es un hecho comprobado, que 

el hacimiento ?el seguro social tuvo lugar en Alemania,por 

obra de Otto Von Bismarck, canciller del emperador Gui-

llermo I; como consecuencia de la iniciativa de Bismark, 

se instituyen en Alemania en primer lugar en 1883, el se

guro de enfermedades al que sigue en 1884 el seguro de ac

cidentes de trabajo, el de invalidez, vejez en 1889 y el 

de sobrevivientes de la guerra de 1891. 

El ejemplo es seguido por otros países Eu

ropeos en los que tiene lugar la aparición de otros segu

ros para determinadas contingencias; como es el caso de 

Inglaterra que en el año de 1911 crea el seguro de desem

pleo, lo que explica por ser el país más industrializado. 

6 
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A partir de este momento la institución cobra fuerza y se 

extiende rápidamente por todos los países del mundo, que 

llegan a apreciarlo como un instrumento, el más eficaz, pa

ra alcanzar sus anhelos de progreso, bienestar y paz so

cial. 

En cuanto a la América se refiere, ya en las 

declaraciones de principios de los próceres de sus movi-

mientes de independencia, que en lo fundamental sirvieron 

de base a las futuras constituciones de los paises indepen

dientes, se encuentran conceptos que tienden a plasmar las 

ideas de libertad de nuestros pueblos hacia la conquista, 

tanto de su independencia política como de su independencia 

social. El principio de justicia social lo expone Simón 

Bolivar, a quien se le atribuye haber usado por primera vez 

el término de seguridad social que posteriormente analiza-

remos. 

Es trascendente que el pensamiento visiona

rio de nuestros prócer~~ haya podido señalar las bases fun

damentales que habrían de desarrollarse con posterioridad, 

para precisar no sólo el á~bito conceptual de los sistemas 

de seguridad social, sino que hayan podido establecer una 

definición que consideramos muy aceptable en la materia. 

Preciso es señalar que la cobertura de los 

riesgos en las instituciar.es de seguridad social, no tiene 
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una aparici6n simultlinea; y en la·s legislaciones de "Amlirica, 

en primer orden acontece la promulgaci6n de las leyes de ac

cidentes de trabajo y enfermedades profesionales, lo que 

ocurri6 en los primeros años del presente siglo. Puerto Ri

co en 1901, Guatemala en 1906 a las que se añaden.las dicta

das en todos los demlis pa1ses, siendo las tíltimas las de Hon

duras en 1936, RepGblica Dominicana en 1937 y Hait1 en 1938. 

Todas estas leyes de accidentes de trabajo recogieron la 

teor1a del riesgo profesional que sustent6 a la ley francesa 

de 1893 que imputa al patr6n la obligaci6n de reparar el da

ño sufrido por su trabajador, con base en la teor1a de la 

responsabilidad objetiva y en la riqueza que con su esfuerzo 

genera el trabajador. La tendencia ha sido que estos segu

ros posteriorm~nte se han incorporado al sistema general del 

seguro social. 

La importancia que se concede al seguro so

cial en América se manifiesta en el hecho de que las nuevas 

naciones hayan legislado de inmediato en los primeros años 

de su independencia, en materia de seguridad social; Jamai

ca en 1966, Trinidad y Tobago en 1976 y Guyana en 1969. 

Al término del segundo conflicto bélico mun

dial, la guerra de 1939-1945, se manifiesta una intensa ac

ci6n para crear un mundo mejor en el que impere la paz y la 

justicia social, en base a mejores condiciones de vida y ce 
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trabajo de las clases económicamente activas así como en la 

nivelación justa de los estratos sociales, a trav~s de un 

equitativo mecanismo de redistribución de la riqueza nacio

nal. Así podemos afirmar que los modernos sistemas de segu

ridad social e inclusive la terminología de la materia, tie

ne un origen esencialmente americano. La primera ley que 

hace uso de la denominación de seguridad social es el Acta 

Americana de 1935, de Estados Unidos y el primer organismo 

internacional que hace suya la terminología es la conferen

cta interamericana de seguridad social, creada en Santiago 

de Chile en 1942. 

Posteriormente podemos afirmar que la · segu

ridad social, es una institución económica-social que impul

sa tanto la riqueza del individuo como de la sociedad, el de

sarrollo económico y el bienestar social. De aquí su funda

mento en la justicia social, ideal humano, como la riqueza 

equitativa, ideal económico¡ principio del derecho social. 

La diferencia entre Previsión Social y Segu

ridad Social es clara, en cuanto a su contenido objetivo y 

subjetivo, de beneficios y beneficiados, es decir, de con

tingencias cubiertas y personas amparadas. El seguro social 

es una acción de garantía de ingreso de la población econó

micamente activa y la seguridad social es una política de 

distribución de riquezas de los sectores necesitados. 
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Internacionalmente la declaraci6n de Ottawa 

de la VIII conferencia de los Estados Unidos de América y 

miembros de la Organizaci6n del Trabajo, celebrada en Otta

wa en 1976 acord6 que la seguridad social debe ser un ins

trumento de auténtica pol!tica social para garantizar un 

equilibrado desarrollo social y econ6mico y una distribuci6n 

equitativa de la renta nacional. 

La declaraci6n de México sobre principios de 

la Seguridad Social Americana, lograda en la VI Conferencia 

Interamericana de Seguridad Social en 1960 expresa que la se

guridad social.implica garantizar que cada ser humano cont~

r& con los medios suficientes para satisfacer sus necesida

des en un nivel adecuado a sus exigencias. 

La ideolog1a de la Seguridad Social, tal co

mo se ha expresado, ha venido a influir y en algunos casos a 

modificar el seguro social cl&sico o tradicional, imponién

dole una naturaleza de integridad, ensanchando su campo de 

aplicaci6n, transformando su técnica operativa, incrementan

do sus prestaciones, modificando su .finaciamiento y hasta 

cambiando su gesti6n. 

Es éste el concepto de la llamada seguridad 

social integral, fundamentando en los siguientes principios 

que posteriormente explicaremos y que son: 

Unificaci6n, Universalidad, Solidaridad, 

Obligatoriedad, 

Substancialidad, 
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Coordinación y el Subsidio como la interrelaci6n entre las 

diversas acciones del Estado en el bien social; salubridad 

pGblica, asistencia social y seguro social, e internacional, 

es decir, como un derecho propio no sólo de todas las condi

ciones de un pa1s, sino de todos los pueblos y naciones del 

mundo entero, 

PREVISION SOCIAL, 

En nuestro estudio pretendemos analizar los 

términos fundamentales para mejor entendimiento de lo que va-

mos a tratar posteriormente, y con este primer terna que nos 

habla de la previsi6n social y seguridad social. 

José Marta Goñi Moreno trata a la previsi6n 

social corno: •ver con anticipación, mirar hacia el futu

ro" (l) para él es una reserva de bienes que éstos le servi

rln en su futuro y lo hace de una forma de ahorro. 

El fundamento de la previsión es el ahorro 

con miras de satisfacer necesidades para que con el tiempo 

adquiera un bienestar, Menciona que el Ahorro es parte pri

mordial del desarrollo capitalista e industrial y principal

mente del pequeño ahorrador, su finalidad del ahorro es éti-

(l) GOAI MORENO, José Marta. Derecho de la Previsi6n Social 
Tomo I. Ediar Soc. Anon. Buenos Aires Argentina, 1959, p.49. 
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ca, pero no debe entenderse como una competencia delquetie

ne m!s y del que tiene menos, sino con el af!n de una pro

tecci6n de beneficios, para sus necesidades futuras, as1 co

mo una inversi6n y provecho el ahorro servir! para cubrir 

los gastos que se vaya teniendo, as1 el ahorrar varias per

sonas, la ayuda ser! mutua, 

La previsi6n social es una estructura, el 

hombre tendr~ o pcdr~ tener los medios indispensables para 

solventar sus necesidades, por no saber en qué tiempo de su 

vejez pueda necesitarlos. 

La previsi6n comienza con las instituciones 

mutualistas con el fin de que todos los ahorradores puedan 

ayudar a uno solo de ellos en el momento que lo necesite por 

alguna eventualidad de necesidad y as1 poder beneficiar a 

las personas que est~n inscritas a ella. Posteriormente el 

gobierno cre6 por sistemas organizados y mediante el seguro 

social, los beneficios de protecciOn a la clase trabajadora. 

Como seguros sociales encontramos los de 

riesgos que pueda tener el trabajador y que después él tenga 

el beneficio a la prestaci6n econ6mica en caso de surgirle 

una enfermedad por causa de una insalubridad por el desarro

llo de su trabajo y as1 poder cubrir sus necesidades econó

micas. También encontramos los denominados seguros privados 
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que son compañtas aseguradoras con fines de lucro¡ los segu

ros sociales son organizaciones para finalidades sociales y 

pGblicas sin fines de lucro¡ son de ayuda al trabajador y a 

su familia y en caso de sufrir daño por su trabajo se procu

ra que se reincorpore y que se le recompense por ese perjui

cio1 el trabajador constituye el seguro social con su apor

taci6n econ~mica y la participaci6n del Estado¡ Los seguros 

;sociales y la asistencia. social¡ pai:;a algunos paises como 

M6xico no es lo mismo, hay diferencias, porque los seguros 

sociales se financian con las cuotas de los a.segurados y la 

asistencia se obtiene de todos los contribuyentes. 

Los seguros sociales protegen al trabajador 

y la asistencia se refiere a los sectores sociales ~s nece

sitados y el inter6s pl!blico es mayor; la asistencia es ayu

da a una necesidad actual que sin contribuir obtiene el be

neficio, es la prestaci6n en especie y servicio JDl!idico bos

pitalario1 el seguro social son prevenciones a necesidades 

futuras que la persona debe contrib~ir, las prestaciones son 

en dinero y atenci6n m6dica, se otorgan por los 

que determina la ley. Para el autor Goñi Moreno, 

requisitos 

Bolivar 

fue el primer hombre que habl6 de seguridad social que decia 

"el sistema de gobierno m~s perfecto es aquel que produce 

mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad so

cial y de mayor suma de estabilidad politica• 121 (perod~in-

(2) Ibidem. P. 61 
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dole militar y pol1tica). Adem:!.s dice. que la ley de Nueva 

Zelanda fue la primera que consagr6 la seguridad social. 

La seguridad souial se refiere a previsi6n y 

mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores 

y que se deber1a de hablar mejor de bienestar social. Pero 

seguridad se ten1a m:!.s claro en los medios Anglosajones y en 

la Carta Magna la menciona. La conferencia in ter americana 

de seguridad social menciona que, "es una econom1a aut~ntica 

y racional de los recursos y valores humanos". t3.l 

. La seguridad social en sentido restrictivo, 

es sin6nimo de previsi6n social ya que es el auxil.lo que el 

obrero recibe ael Estado en forma de seguros o subsidios en 

caso de alguna adversidad como la desocupaci6n, enfermedad o 

ancianidad. 

En sentido amplio, abarca disposiciones para 

la regulaci6n de los salarios en relaci6n con los precios 

reglamentaci6n de las condiciones de trabajo, la previsi6n 

social, la educaci6n, la protecci6n de la familia. 

En una acepci6n limitada encontramos que es 

un sistama o conjunto de sistemas substitutivos de seguridad 

social, segUn la O.I.T. son "disposiciones legislativas que 

(3) Ibidem. P. 76 
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crean derechos a determinadas prestaciones para determinadas 

categor1as _de· personas en cont,ingencias espectficas"¡ (41 en 

la acepci6n amplia se procura el equilibrio social dlindose 

la seguridad social que procura el bienestar social. La se

guridad social es para mejorar la vida cultural, social y fa-

miliar. La seguridad social procura asegurar el bienestar 

social comprendiendo un conjunto de medidas que se adoptan 

en orden nacional e internacional. 

Previsi6n social: es prevenci6n y cobertura 

de los riesgos y contingencias sociales. 

Diferencia de la terminilogta entre previ-

si6n y seguridad social. Siguiendo nuestra distinci6n entre 

un t~rmino y el otro evocaremos primeramente a Seguridad so

cial como terminología gen~rica, pero ademlis es la que se de-

riva de las relaciones de trabajo en sus distintas acepcio-

nes como previsi6n social del trabajo. 

La que se deriva 

Seguridad Social; de las relaciones 

de trabajo 

(4) Idem, 

a) Previsi6n social 

del trabajo. 

b) Seguridad social 

del trabajo y 

previsi6n. 

c) Seguridad social 

del trabajo. 
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Seguridad Social: Es evitar la miseria¡ como 

la pérdida del empleo y la salud, si no se tienen estos dos 

principios fundamentales que el hombre necesita pues no ten

dr1a recursos para vivir. Surge con nuestro revolucionario 

personaje Bolivar en 1819 a través de su discurso ya mencio

nado. Seguridad Social "es el conjunto de principios, nor-

mas, instrumentos e instituciones que el Estado impone uni-

lateralmente y obligatoriamente para elevar el nivel de vi

da de los miembros de la comunidad". t5l Miembros de la co-

munidad es sin6nimo de trabajadores sujetos a relaci6n labo

ral subordinada. Seguridas social: "es el conjunto de ins

trumentos públicos que permiten el disfrute de los bienes ma-

teriales, morales, culturales y sociales que la civilizaci6n 

ha creado para' beneficio del hombre". l6l 

La finalidad de la seguridad social es la de 

garantizar la salud, la vida, la libertad y la dignidad del 

hombre, que en conjunto son la esencia de la justica social, 

se di~erenc1a de prestaciones e indemnizaciones que niega la 

esencia del deber social de satisfacer la necesidad en la me-

dida y donde exista, con independencia de la causa que la 

originó, lograr el bienestar de todo hombre y de toda mujer, 

como elementos económicamente activos y conservar su nivel 

(5) GONZALEZ Y RUEDA, Porfirio Teodomiro. Previsi6n Y Secu
ridad Social del Trabajo. Noriega, México 1989. P. SO. 

(6) lbidem. P. 50. 
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de vida en la vejez y en la adversidad. 

Bases principales de la seguridad social. 

1.- Universalidad. Es la aplicaci6n general, en el presen

te y en el futuro. 

2.- Supresi6n de la noci6n de riesgos. Tiene como prop6sito 

satisfacer la necesidad donde quiera que se presente, con 

independencia de su causa y origen. 

3.- Perentoriedad. Los pueblos no pueden esperar por tiempo 

indefinido. La seguridad social debe extenderse a toda 

la poblaci6n, en el menor tiempo posible. 

4 .- Primaria. La seguridad social debe anteponerse a la eco

nom1a, para garantizar a todos los hombres una digna y 

sana existencia, desde la concepci6n hasta la muerte. 

5.- Parafiscalidad. Se cubre con aportaciones obligatorias, 

verdaderas contribuciones o impuestos con fines especi-

ficos. 

Previsi6n y seguridad Social del Trabajo. 

Previsi6n: se deriva de prevenci6n y signifi-

ca, "preparar, aparejar y disponer con anticipaci6n las co

sas necesarias para un fin.- Precaver, evitar, impedir una 

cosa.- advertir, informar o avisar a alguien de una cosa".(?) 

(7) Idem. 



En el siglo XX nace la prevenci6n social de

finida como sequridad social. La previsi6n social y sequ

ridad social se asimi16 en el Derecho Romano porque existta 

la instituci6n de colegios o uniones de artesanos que era 

para proporcionar vida decorosa a los trabajadores. 

Con las siguientes manifestaciones de la 

previsi6n social, el objetivo del Estado es preservar la sa

lud de los trabajadores 1mediante la utilizaci6n de instru

mental quirúrgico llevadas por personal especializado, estos 

.se han preocupado por el progreso de la medicina para bene-

ficlo de sus t~abajadores, considerando que como institu-

ción de salud aportan adem~s el beneficio a personas que lo 

necesitan aún ho estando inscritas en él. 

La previsi6n social: "es el conjunto de 

principios, normas, instrumentos e instituciones que el Es-

tado impone unilateralmente y obligatoriamente para preser

var la salud, ingresos y medios de subsistencia de los mie=

bros de la comunidad". (B) 

La previsi6n social: "es el conjunto de no:-

mas impuestas por el Estado que tienen por objeto asegurar a 

los trabajadores una vida futura en condiciones semejantes a 

(Bl Idem. 
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las que conduce en los años de trabajo".1 9¡ 

La previsi6n social: "es el derecho que tie

nen todos los trabajadores sujetos a una relaci6n de trabajo 

a que la sociedad les proporcione los recursos económicos 

necesarios para continuar gozando de la misma condición de 

vida que disfruta, cuando sobrevenga una circunstancia que 

le impida cumplir con su trabajo y que se le preste la aten

ci6n convenida para su curación y rehabilitaci6n". llO) 

La finalidad de la previsión social es la de 

garantizar una existencia decorosa en el presente y en lo 

futuro, a cambio de que el hombre cumpla con su deber social 

de trabajar. Evitar que la fuerza se agote por una explota

ci6n excesiva, para prevenir las causas que originan perjui

cios a los trabajadores. 

El articulo Constitucional en sus apartados 

A y B nos da los Fundamentos Legales Básicos de la previsión 

y Seguridad Social del trabajo. 

Fundamentos Legales Básicos de la previsión 

y Seguridad social del Trabajo, Apartado B de la Constitu

ci6n Mexicana. 

(9) Idem. 
(10) Idem. 
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El Apartado "A" para los trabajadores que no 

estlin al servicio de los poderes federales y el "B" para los 

que si lo estlin. 

Este apartado se refiere a Previsión Social 

en sus Fracc. I, II, III, IV, V, Vl, VII, VII!, IX, 

XIV, XV, XXIL XXIII, XXIV, XXVIII y XXIX, y a la 

Social en las Fracc. XII, XIII, XXV, XXX. 

X, XI, 

seguridad 

El Apartado "B" hace menci6n en cuanto a la 

Previsi6n Social en las Fracc, I, II, III, IV, V, VI, VII, 

VIII, IX y XIV •. 

Y respecto de la Seguridad Social las Fracc. VII y XI. 

. Analizando tales preceptos 

mente a continuación: 

Apartado "A" Previsión social. 

l.- La jornada m&xima serli de 8 horas. 

mlis espectfica-

II.- La jornada maxima de trabajo nocturno sera de siete 

horas, con restricciones. 

III.- Para trabajar queda prohibido el trabajo de menores 

de catorce años. Los mayores de edad y menores de 

dieciseis su jornada es de seis horas. 

IV.

V.-

El operario descansa un dta por cada seis de trabajo. 

Se refiere a los beneficios concedidos a las mujeres 

embarazadas. 



VI.- Se refiere a los salarios rn!nimos que disfrutan 

trabajadores sean generales o profesionales. 
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· VII.- Para trabajo igual debe corresponder salario igual, 

sin tener en cuenta sexo, ni nacionalidad. 

XIII.- El salario rntnimo quedarta exceptuado de embargo, corn

pensaci6n o descuento. 

IX.- Los trabajadores tendrán derecho a una participaci6n 

en las uti~idades de las empresas, regulada de con

formidad con las normas de una Comisi6n Nacional in

tegrada con representantes de los trabajadores, de 

los patrones y del Gobierno. 

X.- El salario debe pagarse en moneda de curso legal, no 

se permite con mercancta, vales, fichas o cualquier 

otro signo representativo con que se pretenda substi

tuir la moneda. 

XI.- Cuando, por circunstancias extraordinarias deban au

mentarse las horas de jornada, se abonará corno sala

rio por el tiempo excedente un ciento por ciento más 

de lo fijado para las horas normales. En ningGn caso 

el trabajo extraordinario podrá exceder de tres horas 

diarias, ni de tres veces consecutivas. Los menores 

de dieciseis años no serán admitidos en esta clase de 

trabajos. 

XIV.- Los empresarios serán responsables de los accidentes 

del trabajo y de las enfermedades profesionales . de 

los trabajadores, sufridas con motivo o en ejercicio 

de la profesi6n o trabajo que ejecuten. 
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El patr6n observar& los preceptos legales sobre hi

giene y seguridad, adoptando medidas para prevenir 

accidentes en el uso de las m~quinas, instrumentos y 

materiales de trabajo garantizando la salud y la vi

da de los trabajadores y del producto de la concep-

ci6n, cuando se trate de mujeres embarazadas. 

XXII.- En cuanto al despido del trabajador sin causa justi

ficada estará obligado a elecci6n del trabajo, a cum

plir el contrato o a indemnizarlo. 

XXIII.- Los crliditos en favor de los trabajadores por salario 

o sueldos devengados en el Ultimo año, y por indemni-

zaciones, tendr&n preferencia sobre cualquiera otros 

en los casos de concurso, o de quiebra. 

XXIV. - De las deudas contratdas por los trabajadores a favor 

de sus ,patrones, de sus asociados, familiares o de-

pendientes, s6lo ser& responsable el mismo trabajador 

y en ninglín caso y por ninglín motivo se podrá exigir 

a los miemgros de su familia, ni serán exigibles di

chas deudas por la cantidad excedente del sueldo del 

trabajador en un mes. 

XXVIII. Las leyes determinar&n los bienes que constituyen el 

patrimonio de la familia, 

XXIX.- Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y 

ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de 

vida, de cesaci6n involuntaria del trabajo, de enfer-

medades y accidentes, de servicio de guarder!a y de 

cualquier otro encaminado a la protecci6n Y bienestar 
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de los trabajadores, campesinos, no salariados y 

otros sectores sociales y sus familiares. 

Seguridad Social.-

XII.- Todas las empresas se obligan a proporcionar habita

ciones cómodas e higiénicas, la empresa aportará un 

fondo de vivienda como depósito en favor de sus tra-

bajadores, establecer un sistema de financiamiento 

que permita otorgar a estos créditos baratos y sufi

cientes para que adquieran en propiedad tales habita

ciones. Las negociaciones situadas fuera de las po

blaciones, están obligadas a establecer escuelas, en

fermerías y demás servicios necesarios a la comuni

dad. Así como en todo centro de trabajo queda prohi

bido expender bebidas embriagantes y de casas de jue

go de azar. 

XIII.- En los centros de trabajo cuando la población exceda 

de doscientos habitantes deberá haber mercado público 

servicio municipal y centros recreativos, y queda 

prohibido expender bebidas embriagantes y casas de 

juego de azar. 

XXV.- El servicio para la colocación de los 

será gratuito para éstos 

XXX.- Serán considerados de utilidad social las 

trabajadores 

sociedades 

cooperativas para la construcción de casas baratas e 

higiénicas, destinadas a ser adquiridas en propiedad 



por los trabajadores en plazos determinados. 

Apartado •a• Previsión Social.-

·1.- La jornada diaria máxima de trabajo diurna y noctur

na será de ocho y siete horas respectivamente. Las 

que excedan serán extraordinarias y se pagarán con un 

ciento por ciento más de la remuneración fijada para 

el servicio ordinario. En ningún caso el trabajo ex

traordinario podrá exceder de tres horas diarias ni 

de tres veces consecutivas.: 

II.- Por cada seis dias de trabajo disfrutará el trabaja

dor de un día de descanso, cuando menos, con goce de 

salario íntegro; 

IIl.- Los trabajadores gozarán de vacaciones, que nunca se 

rán menos de veinte días al año; 

IV.- Los salarios serán fijados en los presupuestos res-

pectivos, sin que su cuantía pueda ser disminuida du

rante la vigencia de éstos. 

En ningún caso los salarios podrán ser inferiores al 

mínimo para los trabajadores en general en el Distri

to Federal y en las Entidades de la República; 

v.- A trabajo igual corresponderá salario igual, sin te

ner en cuenta el sexo; 

VI.- Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos, deóu=

ciones o embargos al salario en los casos previstcs 

en las le¡es; 



25 

VII.- La designación del personal se hará mediante sistemas 

que permitan apreciar los conocimientos y aptitudes 

de los aspirantes. El Estado organizará escuelas de 

Administración Pública¡ 

VIII.- Los trabajadores gozarán de derechos de escalafón a 

fin de que los ascensos se otorguen en función de los 

conocimientos, aptitudes y antigüedad. En igualdad 

de condiciones tendrá prioridad quien represente la 

única fuente de ingreso en su familia; 

IX.- Los trabajadores sólo podrán ser suspendidos o cesa

dos por causa justificada, en los términos que fije 

la ley. 

En caso de separación injustificada tendrán derecho a 

optar por la reinstalación de su trabajo o por la in

demnización correspondiente, previo el procedimiento 

legal. En los casos de supresión de plazas, los tra

bajadores afectados tendrán derecho a que se les 

otorgue otra equivalente a la suprimida o a la indem

nización de ley; 

XIV.- La ley determinará los cargos que serán considerados 

de confianza. Las personas que los desempeñan dis

frutarán de las medidas de protección al salario y 

gozarán de los beneficios de la seguridad social". 

Seguridad Social. 

VII.- (Ya se anoté) 
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La seguridad social se organizará conforme a las si

guientes bases mínimas: 

a) cubrirá accidentes y enfermedades profesionales; 

las enfermedades no profesionales y maternidad; y la 

jubilación, la invalidez, vejez y muerte; 

b) En caso de accidente o enfermedad se conservará el 

derecho al trabajo por el tiempo que determine la 

ley; 

c) Las mujeres durante el embarazo no realizarán tra

bajos que exijan un esfuerzo considerable y signifi

quen un peligro para su salud en relaci6n con la ges

taci6n; . gozarán forzosamente de un mes de descanso an

tes de la fecha fijada aproximadamente para el parto 

y de otros dos después del mismo, debiendo percibir 

su sala;io integro y conservar su empleo y los dere

chos que hubieren adquirido por la relaci6n de traba

jo. En el periodo de lactancia tendrán dos descansos 

extraordinarios por dia, de media hora cada uno, para 

alimentar a sus hijos. Además, disfrutarán de asis-

tencia médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas 

para la lactancia y del servicio de guarderias infan

tiles; 

d) Los familiares de los trabajadores tendrán derecho 

a asistencia médica y medicinas, en los casos y en la 

proporci6n que determine la ley; 

e) Se establecerán centros para vacaciones y para re-
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cuperaci6n, ast como tiendas econ6micas para benefi

cio de los trabajadores y sus familiares; 

f) Se proporcionarán a los trabajadores habitaciones 

baratas, en arrendamiento o venta, conforme a los pro

gramas previamente aprobados. Además, el Estado me

diante las aportaciones que haga, establecerá un fon

do nacional de la vivienda a fin de constituir depó

sitos en favor de dichos trabajadores y establecer un 

sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos 

crédito barato y suficiente para que adquieran en pro

piedad habitaciones c6modas e higiénicas, o bien para 

construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar pasivos 

adquiridos por estos conceptos. 

Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán en

teradas al organismo encargado de la seguridad social 

regulándose en su ley y en los que corresponda, la 

forma y el procedimiento conforme a los cuales se ad

ministrará el citado fondo y se otorgarán y adjudica

ráQ los créditos.respectivos. 

Art. Jo. Constitucional. "La educaci6n es uno 

de los grandes problemas sociales; por este medio se hace 

contacto con la cultura, llegando a ser consciente de su des

tino. El que la educación sea patrimonio de todos los hom

bres constituye un deber de la sociedad y del Estado, ya que 

la ignorancia es una forma de esclavitud". 
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El progreso estli integrado por la ·suma de 

las capacidades de los nacionales, tanto en los dominios 

del pensamiento como en la correcta explotaci6n de sus re-

cursos naturales. Por esta raz6n, este art1culo establece 

una serie de principios, prop6sitos y condiciones que regu

lan la tarea de educar y que son esenciales para el logro de 

tan altos fines. 

Art. 27 Constitucional. Este articulo ade

mlis de ser generador del derecho de la propiedad privada es

tablece una serie de medidas que contienen derechos sociales 

diversos en fa~or de los campesinos. 

Ley Federal dei Trabajo: 

Tiene 16 t1tulos. Dos gen~ricos (primero y 

Cuarto), diez considerados procesales y cuatro que se identi 

fican con la previsi6n y seguridad sociales del trabajo. Con 

la previsi6n se identifican el Tercero, Quinto Bis, Sexto y 

Noveno. Las normas de seguridad se encuentran dispersas, la 

mayorta en el t1tulo cuarto, bajo el rubro Derecho y Obliga

ciones de los trabajadores y de los patrones. 

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 

del Estado. 

Es aplicable s6lo a las relaciones laborales 

de los trabajadores civiles al servicio de los Poderes Fede-
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rales. 

Tiene 10 tttulos. 1, 2, 4, 5, los cuales se 

refieren respectivamente a disposiciones generales, derechos 

Y obligaciones de los trabajadores, organizaci6n colectiva y 

condiciones generales y riesgos profesionales y enfermedades 

no profesionales. 

LEY REGLAMENTARIA DE LA FRACCION XIII-BIS del APARTADO •a·· 

DEL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL. 

Las normas son ordinarias, establecen el ré

gimen especial de las relaciones entre las sociedades nacio

nales de crédito (bancos) y sus trabajadores. No obstante 

estar incorporadas al apartado B en cuanto a la previsi6n y 

seguridad social del trabajo, se incorporan a las institu-

cienes derivadas del apartado A, a los reg!menes del I.M.s.s. 

y del I.N.F.O.N.A.V.I.T. 

El t!tulo Dieciseis de la Ley Federal del 

Trabajo establece las sanciones administrativas aplicables 

por violaciones a las normas de trabajo, sean cometidas por 

las autoridades, patronales o trabajadores: señala las auto

ridades competentes para imponerlas y la manera de hacerlas 

efectivas, sin perjuicio de las de car&cter penal que puedan 

proceder. 
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En relaci6n con los trabajadores al servicio 

de los Poderes Federales, la ley ¡plicable, en sus T1tulos 

Octavo Y Décimo, establece sancioM!s, algunas muy leves, co

mo la amonestaci6n y las multas monetarias que aparecen ob

soletas; en algunos casos puede aplicarse la suspensi6n de 

la relaci6n de trabajo¡ y en otras puede ser causa de cese, 

o sea la rescisi6n de la relaci6n de trabajo, sin responsa

bilidad. para la entidad. En algWIOs casos tambi~n puede 

aplicarse la ley de Responsabilidades de los servidores pG

blícos. 

B) EL TRABAJ~R AL SERVICIO DEL ltSTADO. 

TERMINOLOGIA. 

Las personas que trabajan se les ha denomi

nado de varias maneras como empleado, obrero, trabajador, 

acreedor de salario, pero lo que ha tenido mayor aceptaci6n 

es el de trabajador como lo estima la Ley Federal del Traba

jo. 

CONCEPTO DE TRABAJADOR: 

Consideramos que hablar de trabajador y al

gunos otros términos similares es conveniente mencionar al 

profesor emérito de la Facultad de Derecho Mario de la Cue

va, en sus estudios de El Nuevo Derecho mexicano cuando men-
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ciona que "los hombres entregan su energía de trabajo a otro 

no existiendo diferencia de trabajador obrero o empleado". (ll) 

La Ley Federill del Trabajo de 1986 en el art. 

8 d.ice que: "trabajador es la persona ftsica que presta a 

otra persona física o moral, un trabajo personal subordina-

do". Es que la persona física puede ser sujeto de una rela

ción de trabajo. 

En la Ley Federal del Trabajo de 1931, el 

precepto exigía que la prestaci6n de servicios se efectuar~ 

en virtud de un contrato de trabajo como consecuencia de la 

concepción contractual que existía en aquella legislación, 

así como de una prestaci6n de servicios bajo la direcci6n y 

dependencia del patrono. Pero a partir de la ley del traba

jo de 1970 el precepto es suficiente cuando mencionaba la 

prestación de trabajo. 

Se refiere a un trabajo subordinado, este 

concepto sirve para distinguir dos formas de trabajo en el 

que el hombre actüa libremente, hace uso de sus conocimien

tos, principios científicos y técnicos, que debe realizarse 

siguiendo las normas e instrucciones vigentes en la empresa. 

(11) DE BUEN LOZANO, Nestor. Derecho del Trabajo, Ed. Porrfia 
México 1989. p. 465. 
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Es cuando en el Derecho Mexicano carece de 

interh la distinciOn entre "empleado y trabajador ya que to

dos son simplemente trabajadores". ll2) 

Como consecuencia de lo tratado es oportuno 

hablar de este problema que ven!a d~ndose antes de 1970 en 

que las te.rminolog!as 'eran diferentes para designar al tra-

bajador, y como referencia se menciona a empleado dentro de 

la teoría del Derecho Administrativo en el cual se expone 

que empleado es cuando el trabajo es intelectual y obrero 

cuando el trabajo es manual, pero no existe una prestaci6n 

de trabajo que. sea exclusivamente intelectual o exclusivamen

te manual. 

En la Ley Suprema del articulo 123-B-IV men

ciona a trabajadores, as1 como en la Ley Federaldel trabajo 

en el articulo a, en la legislaci6n Federal del Trabajo Bu

rocrático Articulo 3 y en la Ley del I.s.s.s.T.E. que en es

ta última asepci6n menciona a los trabajadores. 

CI All'l'ORIDADES COMPETENTES. 

De las autoridades pertenecientes al I.S.5.5 

T.E. 

"De la previsi6n y la seguridad sociales del 

1121 Ibidem. p. 467 



33 

trabajo se hacen llega= a los trabajadores civiles de los 

Poderes Federales y de otras Instituciones incorporadas por 

la Ley, Decreto Presidencial o Acuerdo de la Junta Directiva 

a trav6s del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los trabajadores del Estado". ll 3l 

Los beneficios otorgados por esta institu-

ciOn són de gran ayuda para los trabajadores y sus afiliados 

porque a trav6s de su aportaciOn econ6mica y del Estado re

ciben asistencia m6dica para los riesgos de trabajo que pue-

da sufrir, as1 como su familia y otros servicios como son de 

recreo y culturales. 

Concepto.- "El Instituto de Seguridad y Ser-

vicios Sociales de los Trabajadores del Estado es un orga-

nismo ptlblico descentralizado con personalidad jur1dica y pa-

trimonio propios y con domicilio en la Ciudad de México 

(Art. 6). De la integraci6n de la Junta Directiva, su 6rga

no principal, se deriva que.es de gobierno bipartita ( Esta

do-Patr6n y Trab,ajadores) ". ll 4l 

Como ente jur1dico autónomo y de patrimonio 

propios deber1a elaborar algunos programas de asignaci6n pa-

(13) KROTOSCHIN, Ernesto. Instituciones del Derecho del Tra 
bajo, Ediciones De Palma Buenos Aires, Ed. 1968. p. 335. 

(14) Ibide:n p. 336. 
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ra mejorar el servicio de su personal, instrumental y su in

fraestructura. 

SIGUIENTES AUTORIDADES: 

Organos de gobierno.- La Junta Directiv~ Di

rector General, Comisi6n Ejecutiva del Fondo de la vivienda 

y la Comisi6n de Vigilancia (Art. 62), 

Junta Directiva.- Se integra por once miem

bros. Uno designado por el Presidente de la RepGblica con 

el cargo de Director G~neral: cinco propietarios designados 

por la Federaci6n de sindicatos de trabajadores al servicio 

del Estado (F.S.T.S,E.), cinco propietarios restantes son 

los titulares de los Secretarios de Programaci6n y Presupues

to, Hacienda y°Cr6dito PGblico, Salud Desarrollo Urbano y 

Ecolog!a y Trabajo y Previsi6n Social. Por cada miembro 

propietario se designa un suplente (Art. 63). El Presidente 

de la,RepQblica designa entre los miembros a quienes deba 

presidirla. Tratando de interpretar al legislador, aunque 

exista la posiblidad de que al designado sea el Director Ge

neral, como se establec!a en la ley anterior, la designaci6n 

deber! recaer en cualquiera de los dem~s miembros. 

Director General.- Representa al Institu-

to en todos los actos que requieran su intervenci6n. Es res

ponsable de ejecutar los acuerdos de la Junta Directiva. Es 
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designado por el Presidente de la RepQblica. Unico funcio-

nario de confianza que forma parte de la Junta Directiva. 

Es áuxiliar por las subdirecciones generales: Médica, de pen

siones y Vigencia de Derechos de Crédito, de Tiendas, de Ser

vicios Sociales y Culturales, Jur1dica, de Administraci6n de 

Construcci6n, Conservaci6n y mantenimiento, la Contralor1a 

General, las Coordinaciones Generales de Planeaci6n e Infor

m4tica, de Delegaciones Estatales, de Comunicaci6n Social y 

Relaciones Institucionales y por la Comisi6n InternadeAdmi

nistraci6n y Programaci6n. 

En las Entidades Federativas se cuenta con 

Delegaciones, cuyo titular también depende directamente del 

Director General y es auxiliado por un Comité Estatal de su

pervisi6n y consulta, el personal administrativo neéesario y 

los subdelegados que sean autorizados. 

Comisi6n Ejecutiva del Fondo de la Vivienda. 

Se integra con nueve miembros. El vocal ejecutivo designado 

por la Junta Dir~ctiva a propuesta del Director General y 

ocho vocales propietarios con suplentes. Cuatro a propuesta 

de la Federaci6n de Sindicatos de Trabajadores al Servicio 

del Estado y uno de cada una de las Secretar1as de Programa

ci6n y Presupuesto, Hacienda y Crédito PQblico, Trabajo y 

Previsi6n Social y Desarrollo Urbano y Ecologia (Art. 64). 

No puede formar parte el Secretario General de la Delegación 
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Sindical correspondiente al fondo. 

ComisiOn de Vigilancia.- Se integra con sie

te representantes propietarios y suplentes, tres designados 

por la FederaciOn de Sindicatos de Trabajadores. Uno por ca

da una de las Secretar1as de ProgramaciOn y Presupuesto, Ha

cienda y Crédito PGblico y Contralor1a General de la Federa

ciOn, y uno de.l Instituto, el Secretario Técnico designado 

por el Director General, con derecho a voz, pero sin voto y 

sin que pueda ser designado para presidirla (Art. 65). 

· Requisitos para ser miembro de algGn Orga~o 

de gobierno: 

- Mexicano por nacimiento. 

- Reconocida Honorabilidad. 

- Contar con experiencia técnica y administrativa. 

- No ser integrante de otro Organo ni desempeñe puesto de 

confianza dentro del Instituto, excepto el Director Gene

ral·. La ley no hace linitaciOn expresa de esta caracte

r1stica para los miembros de la ComisiOn de vigilancia. 

D) EL TRABAJADOR DENTRO DEL ARTICULO 123 APARTADO 0 8° CONS

TITUCIONAL Y SU LEY REGLAMENTARIA. 

Art. 123 Constitucional dice que: 

"El trabajo no es mercancta ni articulo C:e 
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comercio, es actividad humana•. 

Este articulo protege el trabajo econOmico, 

es el que se realiza en el campo de la producciOn econOmica, 

es el trabajo en general, el de los empleados comerciales, 

artesanos, domésticos, m~dicos, abogados, artistas, depor

tistas, técnicos, etc. El derecho mexicano protege por 

igual a todos los que prestan un servicio a otro o viven de 

su trabajo. 

Sustentamos en esta afirmaci5n del Jurista 

Trueba Urbina en su teorla, en sus principios, menciona ac

tividad humana y a todos los que prestan un servicio a otro, 

cabe señalar que los trabajadores a los que nos referimos 

realizan la prestaciOn a otra persona pero en este caso a 

tratar a una persona jurldica como en el caso del propio go

bierno. 
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CAPITULO U 

ANTECEDENTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

A) EL HOMBRE PRIMITIVO 

El hombre primitivo segan Arist6teles es un 

animal politice y un ser por naturaleza social, como perso-

na humana tiene un fin y raz6n de ser, y consigue la per-

fecci6n a través de la sociedad porque en principio pasa 

por distintas épocas como la horda, el clan, y que poste-

riormente se constituye en una familia sin vivir en aisla-

miento porque se une a otras teniendo un origen en coman y 

se forma en tribu, y confederaci6n de tribus, aunque en es

te lapso los lazos sanguineos se pierden entre si y forman 

el cacerio, rancherias, aldeas, villas, pueblos y haciendas 

pasa a la gran ciudad en la que requiere una organizaci6n 

más heterogénea en que los une su colectividad hasta llegar 

al Estado, pensándose en una unif icaci6n de Estados pa:a 

una mayor uni6n social y que se logre trabajar en coman. 

Desde la historia del Domo sapiens el homb:e 

es un ser indefenso ante la adversidad de los ele=entos na

turales, y por lo tanto para protegerse se asocia con otros 

seres de su propia especie, siendo que se diferencia de los 

demás seres por su raciocinio, al pasar el tiempo se cons-
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tituye por una sociedad primitiva en que la seguridad de el 

mismo hombre depender& para los demSs del grupo. Es a tra

v~s del miedo lo que los une en tal grupo, adem&s hacen que 

se identifiquen entre ellos siendo controlados por los m&s 

ancianos. 

B) EN GRECIA 

En cuesti6n de lo anotado anteriormente; los 

hombres tratan de defenderse de los males que ellos deseo-

nocen y, lo atacan por medio de ofrendas o sacrificios 

cuando son atacados por algún dios como era Apelo que creía 

que los males eran a causa de sus flechas, o cuando con-

traían alguna enfermedad epidémica como una peste. Después 

a través de su evoluci6n los griegos ya no creyeron en esos 

mitos, porque la medicina se fund6 en la observaci6n acumu

lada sistemSticamente, olvid&ndose que los dioses habían 

creado, aunque en este período no se dan indicios de algu

nas instituciones para el cuidado de daños sociales o even

tualidades de la persona. 

En esta época consideran el Estado como "una 

integraci6n de quienes tienen necesidades y de quienes 

aportan los medios de satisfacerlos". (lS) Así Plat6n, en 

(15) PEREZNIETO CASTRO, Leonel. Derecho Mexicano de los 
Seguros Sociales. UNAM. Año 1987. P. 46. 
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sus di~logos en la RepGblica, mencionaba que Íos fil6sofos 

fueran gobernantes y que ellos fueran los que proporcionaran 

dichos satisfactores como las primeras necesidades del ho::i

bre, porque los filósofos, los que aportar1an el bien a su 

ciudad y no permitir contravensiones a sus intereses, ta:i

poco permit1an el derroche, ser1an los guardianes.de dichos 

bienes; y encontramos que para Pareto es socialismo ut6pico 

Para Plat6n e~ que haya satisfacci6n a las necesidades hu

manas cuando sean requeridas y se presen~an en su totali

dad. 

C) EL IMPERIO ROMANO 

Los Seguros sociales se van originando en la 

época inicial.del imperio: que son los Collegia Tenuiorum, 

después en las asociaciones, que ellos aportaban abonos me~

suales a sus familiares en caso de muerte y que era dest!

nado para su sepelio, ya en esta época empieza a darse los 

primeros esbozos de seguridad y cuidado a la gente de esta 

6poca, as1, mencionamos algunos emperadores que aportaren 

para la posteridad algunos principios de seguridad, como: 

"Seneca.- que pidió trato humano a los esclavos; Claudio.

que se dejase en libertad a los esclavos cuando su amo les 

abandonara por enfermedad o vejez; Caracalla.- que no sa 

vendiera a los hijos, salvo en caso de extrema miseria; 

Adriano.- estuvo en contra de los abusos del padre cuando a 
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estos los mataba•.<161 Surge entonces la teor1a de la cul-

pa aquiliana, cuando el patr6n deb1a compensar el riesgo 

profesional, después apareciendo la responsabilidad objeti

va del riesgo. 

En cuanto a la seguridad del individuo men

ciona Epicuro que enseñ6: •que la felicidad y los intereses 

de los indiv.iduos son anteriores y superiores a los de la 

sociedad¡ y que ésta y el Estado existen solamente para pro

teger al indivudio. El objetivo es el placer, no el cor

poral sino aquél que contribuya a la alegría del alma y a 

la liberaci6n de sus dolores y de los del cuerpo". ll 7 l 

Existieron instituciones para proteger a los 

asociados de los efectos de la inseguridad social. Surgen 

los Colegios romanos que Mommsen los denomin6 sociedades de 

Socorro mutuos aparecidos antes del siglo I a.c. y que des-

pués de C. en los años 64 a 67 se abolieron por ley Julia 

porque eran privilegios otorgad.os a emperadores como a marco 

Aurelio y Alejandro Secura. 

As! Waltzing considera a los diaconios como 

primer testimonio de la sociedad de socorros mutuas en la 

historia, cuyo prop6sito era la pr§ctica de la caridad en 

(16) Ibide~. p. 48 
(17) Ide:r .• P. 47 
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que de una forma solidaria se obligan a proporcionar ali

mento y enterrar a los muertos pobres, proteger a los indi

gentes y hullrfanos y auxiliar a los ancianos. 

D) EN LA EDAD MEDIA 

As1 continaa la sociedad de socorro en esta 

llpoca con el surgimiento de los gremios estableciendo el 

seguro de enterramiento y casos de enfermedades. H~s tarde 

las gildas, las asociaciones mutuas y algunas otras forr.as 

de ayuda. 

Las mutualidades.- Son formas de asociaci6n 

que se basan en la reciprocidad de servicios, protegiec.¿o 

de los riesgos a que los socios est~n expuestos y entre los 

que se reparte la responsabilidad¡ es organizaci6n en el 

que todos participan, en esfuerzos y beneficio; Grecia.- se 

estableci6 el socorro rec1proco de los ciudadanos; Roma.

. se. agruparon en corporaciones (Collegia Teniorum) dacan 

asistencia, seguridad y protecci6n mediante un fondo inte

grado por subvenciones del Estado, y el beneficio provie~e 

de los socios muertos ab intestado, como eran los llamad:s 

Collegia Foneraria. 

En Inglaterra, Francia, Dinamarca y Ale::.a-

nia con Von Bismarck se inicia el regimen de los segur:s 
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sociales. Hist6ricamente el nacimiento del seguro social 

tuvo lugar en Alemania, por obra de Otto Von Bismarck, can

ciller del emperador Guillermo I. como consecuencia de la 

iniciativa de Bismarck, se instituyen en Alemania en primer 

lugar en 1883, el seguro de enfermedad al que sigue en 1884 

el seguro de accidentes de trabajo, el de invalidez, vejez 

en 1889 y el de sobrevivientes en 1891. 

El ejemplo es seguido por otros pa1ses, en 

los que tiene lugar la aparici6n de otros seguros para de

terminadas contingencias, como es el caso de Inglaterra que 

en el año de 1911 crea el seguro de desempleo, lo que se 

explica por ser el pa1s más industrializado. 

A partir de este momento la instituci6n co

bra fuerza y se extiende rápidamente por todos los. pa1ses 

del mundo, que llegan a apreciarlo como un instrumento, el 

más eficaz, para alcanzar sus anhelos de progreso, bienes

tar y paz social. 

Pero a pesar de lo antes expuesto se restrin

ge el derecho de asociaci6n profesional de los obreros, "el 

fortalecimiento del movimiento obrero y la intensa lucha de 

clases que se presenta a mediados del siglo pasado, .para 

combatir la explotaci6n de los trabajadores los primeros 

intentos de seguridad social entre la clase trabajadora Y 
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se desarrolla, en algunas leyes que consignan normas para 

proteger a los trabajadores enfermos en caso de siniestro o 

riesgo de trabajo", (lS) 

Los antecedentes de seguridad social se lo

calizan en la Edad Media y en el Renacimiento con las "Gil

das" y "Cholas" que eran protecci6n a los agremiados median

te asistencia en caso de enfermedad, muerte, orfandad, viu

dez o total desamparo. 

En Venecia se aplicaron Medidas de Seguridad 

Social en relaci6n con la higiene de la poblaci6n, preven

ci6n de accidentes de trabajo y se provee la fundaci6n de 

hospicios, 

El comercio a trav~s de los mares hace nacer 

el seguro mar1timo, por medio de una cuota fija tenienco 

por objeto la cobertura de un riesgo singular: la fuerza de 

esclavos, 

Posteriormente se fundan en el siglo XVI las 

hermandades de socorro y los primeros montep1os. En el s!

glo XVIII la seguridad social se va formando clara~ente y 

es en Alemania cuando crece la industria y también el de-

(18) TRUEBA URBINA, Alberto. Nueva Legislaci6n de Sequr!
dad Social, Ed. Porr~a, P, IX. 
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sempleo por aumentar la poblaci6n obrera, se establecen le

gislaciones ·para asistir a los desamparados, se crean ins

tituciones de seguros privados con carl!.cter lucrativo y 

despu~s las.sociedades de ayuda mutua que prestaban aten

ci6n m~dica. Se crean las Cajas municipales de enfermedad 

en que el trabajador tiene que contribuir obligatoriamente 

cre~ndose el seguro obligatorio. 

En el gobierno que citamos con Bismarck se 

expiden las primeras leyes de auténtica Seguridad 

el 13 de julio de 1883 aparece la ley del Seguro 

Social: 

Social 

Obligatorio de Enfermedades; el 6 de julio de 1884 entra en 

vigor la Ley Sobre Seguro de Accidentes de trabajo de los 

Obreros y Empleados de Empresas Industriales; y en el año 

1889 se crea el Seguro Obligatorio de invalidez y vejez. 

E) EN ESPARA 

En nuestra b6squeda de la seguridad social, 

la instituci6n de los seguros sociales han sido un instru• 

mento de la seguridad social a través de los cuales el go

bierno trata de co::-.batir ;- evitar la pobreza, y es el Esta

do el que emplea un conjunto de medidas para liberar a la 

ciudadan1a del peligro de la indigencia. Como la explica

mos anteriormente, uno de los factores que provoca que el 

trabajador dependa de la o!erta y la demanda fue el desa-
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•rollo industrial en el que el trabajo se convirti6 en mer

cancta sujeto a la fluctuaci6n de la oferta y la demanda, 

y el valor del trabajo depend1a de los precios, que era fi

jado al m!s bajo, en el que era imposible satisfacer sus 

necesidades del trabajador, ocurrido en los siglos XVIII y 

XIX que por lo tanto se pensaba en la sítuaci6n del traba

jador frente a cualquier adversidad en caso de sufrir un 

accidente, paro, enfermedad, vejez, y que por este motivo 

no trabajara y dejara de percibir sus ingresos, surgen las 

protestas, y el gobierno precisa en corregir por medio de 

los seguros sociales, pero era por un largo tiempo para im

plantarlo, así el Estado no deja de fomentar, estimular la 

beneficencia en que comienza a nombrar la asistencia para 

curar a los enfermos, inválidos, huérfanos, en general a 

los que no po~1an ganarse la vida, el Estado carecta de re

cursos para llevar a efecto la asistencia y fomenta la pdc-

tica de la previsi6n por medio del ahorro, que el ahorro 

era la acumulación de medidas contra posibles acontecimien

tos o peliqros que se ignoran y que cada individuo realiza 

por st solo. 

Para los trabajadores surgieron leyes que 

trataron de corregir aspectos de su vida en relaci6n con el 

trabajo como salubridad, jornada, descansos, más tarde, se 

protegi6 directamente riesgos que amenazaban la capacidad 

de trabajo, y fue la previsi6n en forma de seguro, en que 
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se acumulan medios colectivamente contra riesgos determina

dos, as1 el gobierno opta para que fueran obligatorios, pe

ro se tendr& en cuenta que "los seguros sociales obligato

rios se procur6 en realidad en una distribuci6n de riqueza, 

haciendo que una parte de la misma vaya a aquellas capas de 

la sociedad que m&s apoyo necesitan. Porque sus ingresos 

no son sufic~entes para.poder afrontar por s1 solas la con

secuencias econ6micas de las contingencias de la vida huma

na, pero los seguros sociales no constituyen el único medio 

de lucha contra la miseria. La asistencia social persigue 

tambi~n ese mismo objeto, y la !6rmula del seguro se ha uti

lizado en la esfera privada para prevenirse contra las con

secuencias econ6micas de riesgos de trabajo que puedan oca

sionar graves perturbaciones".tl9l 

As1 tenemos que la asistencia es la acci6n 

que el Estado desenvuelve para auxiliar a los indigentes. 

Los seguros sociales se preocupan de los econ6micamente dé-

biles de los que no estando en la indigencia puedan caer 

en ella si no se les atiende en momentos dif1ciles de su vi-

da, son jur1dicamente exigibles, proceden de aportaciones 

previas, calculadas en relaci6r. con las aportaciones, se ne

cesita de una instituci6n especial con una base técnica de 

(191 POSADA G. Carlos. Los Securas sociales Obliqatorios en 
España. Edit. Revista de Jerecho Privado. Madrid. p.7. 
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organizacil5n. 

Cuando un riesgo se produce, el seguro acude 

a reparar sus consecuencias econ15micas. En los seguros so-

ciales, estas reparaciones se llaman beneficios o presta-

ciones y ofrecen caracter1sticas propias en cuanto a: 

Su fin.- Las prestaciones en el seguro so-

cial pueden no sl5lo proponerse reparar el mal ocasionado 

por la realizaci6n de un riesgo, sino tambi~n actuar para 

evitar que ese mal llegue a producirse. 

A su forma.- Las prestaciones de los seguros 

sociales pueden consistir en la entrega de auxilio econ6mi

co, servicios.o productos con que atender a exigencias ex

traordinarias provocadas por la realizaci6n del riesgo. 

A su cuant1a.- Las prestaciones econ15micas 

que suplen a los ingresos perdidos en los seguros sociales, 

no son nunca equivalentes a la p~rdida sufrida con la rea

lizaci6n del riesgo. 

Los seguros sociales obligatorios surgen en 

el a:'io 1883 en Alemania, y en el que se plasma el seguro pa

ra el· riesgo de enfermedad as1 como para el de accidentes, 

en los años de 1919 a 1939 surge el periodo de la expansil5~ 
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de la doctrina intervencionista, y con ella de la lnstitu

ci6n de los seguros obligatorios, y en 1939 aparece la idea 

de la seguridad social. En el cual el presidente de la Jun

ta de Seguridad Social de los Estados Unidos A, J. Almayer, 

en discurso pronunciado en junio de 1943 decta "En su m!s 

amplia acepci6n, la seguridad social representa el deseo 

universal de todos los seres humanos por una vida mejor com

prendiendo la liberaci6n de la miseria, la salud, la educa

ci6n, las condiciones decorosas de vida y principalmente el 

trabajo adecuado y seguro. En su sentido m!s espec1fico 

significa el esfuerzo adoptado por los ciudadanos a través 

de sus gobiernos para asegurar la liberaci6n de la miseria 

ftsica y del temor a la indigencia mediante la seguridad de 

un ingreso continuo que proporcione alimentaci6n, casa, ropa 

y servicios de salud y asistencia ml!dica adecuados". 120l 

Posteriormente surgen los fueros de trabajo 

y el de los españoles en 1938 con la promulgaci6n del 9 de 

marzo que consta de 18 declaraciones en los que menciona el 

establecimiento del subsidio familiar, que ·era proporcionar 

al trabajador la seguridad de su amparo en el infortunio, 

que se incrementar~n los seguros sociales de vejez, invali

dez, maternidad,,accidentes de trabajo, enfermedades profe

sionales, tuberculosis y paro forzoso cuyo prop6sito es do

tar a los trabajadores ancianos de un retiro suficiente; el 

(20) Idem. P. 56. 
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cual posteriormente recoge la constituci6n, en los preceptos 

a los que se refiere de derechos y obligaciones de los es

pañoles en la esfera del trabajo. 

P) SEGURIDAD SOCIAL EN MEXICO 

DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 

a),- Epoca de la Colonia. 

En la época prehispánica se encontraron prin

cipios de la ~eguridad social encontrando que se protegi6 a 

las clases desvalidas sin que se formara concretamente. 

En el per1odo colonial en España se fund6 el 

montep1o en 1761 por Carlos III y en 1774 por Cédula Real 

del 2 de junio se funda el Monte de Piedad de México, su la

bor fue de Pensiones Civiles, dos años despuéslaadrninistra

ci6n ·del montep1o incluye la asistencia social de trabajado

res del Virreinato, a las viudas y huérfanos de los emplea

dos de los Ministerios de Justicia y de la Real Hacienda, 

hab1a además el sistema de contraprestaci6n en las que se 

establecen cuotas destinadas a cubrir los riesgos por anti

cipado, teniendo origen en las cajas de comunidades y cofra

d1as de origen espa~ol. Hubo ordenanzas para los nati~os 

como las leyes de Burgos en 1812 a su favor en prestaciones, 
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"tales como dos per1odos de trabajo al año con duraci6n de 

cinco meses y entre ambos 40 d1as de licencia al indio, pa

ra que durante ellas pudiera cuidar de sus propios bie

nes". ' 211 

Antes del siglo XVI no hubo antecedentes do~ 

trinales de la previsi6n y asistencia social en España y 

Europa, pero en La Nueva España, despu6s de dos siglos no 

se ten1a un desarrollo sobresaliente¡ no hab1a ninguna re

glamentaci6n en cuanto a las personas en estado de mendici-

dad, Gnicamente el encomendero y el industrial, se avocaron 

en buscar formas para otorgar el servicio de previsi6n y 

asistencia, siendo una actitud del empresario español y por 

la autoridad civil y que en la actualidad es asumida por el 

gobierno. 

En Mlixico no se contempla el seguro contra 

riesgo de paro, se inicia en nuestro pa1s la reglamentaci6n 

de riesgos de vida y del trabajo y se estudia el seguro to

tal unificado. 

En esta 6;oca todo induce a aceptar como 

cierto el hecho de que el primer antecedente jur1dico de la 

previsi6n en Mlixico, en s:: aspecto de pensi6n, lo const.itu-

(21) TRUEBA Urbina, Alberto. LA NUEVA LEGISLACION DE SEGU 
RIOAD SOCIAL EN )!E:,::o. UNAM. 1977. P. 218. 
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abril de 1561, disponiendo la creaci6n en la nueva España de 

un montepto militar, con la finalidad de proveer el desam

paro en que quedaban los deudos de los militares que mortan 

al servicio del Rey. 

Este ordenamiento no lleg6 a tener vigencia 

en la nueva España, tomando como base que en la propia c'

dula se contiene una disposici6n expresa en el sentido de 

que los soldados que fuesen trasladados a la nueva España se 

les efectuasen los descuentos para el fondo delmontep1omi

litar, por lo que, este tipo de servidores de la corona es

pañola quedaban sujetos a las disposiciones de la real cé

dula a la que se viene haciendo referencia. 

Las mutualidades.- Se organizaban en un nú

mero de trabajadores y obreros de un mismo oficio ose agru

paban de una misma organizaci6n, con distintas actividades, 

la finalidad, que fuera en forma nacional. En cuanto al 

nllmero de asociados debe ser el suficiente para que surta 

efectos la ley de los grandes números. El tiempo de apor

tación no interesa el lapso como el anual, s6loelsuficier.

te para garantizar los fines sociales que sea proporciona

dos a los riesgos y prestaciones. 

En la nueva España fueron creadas las mutua-
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lidades y funcionaron durante un largo periodo que se remon

ta hasta el México Independiente, los montep1os, siendo el 

primero de ellos el militar, para cuya organizaci6n y fun

cionamiento fue necesario expedir en el año de 1773 un re

glamento para la aplicaci6n de la Real Cédula de 1761 y és

te es el hecho relevante que mencionabamos por el que se 

exti~nden los beneficios consagrados en la cédula a los vi

rreyes, gobernadores y capitanes y a sus familiares, en to

do el territorio español. 

Por todos los conceptos, es la orientaci6n 

tan precisa que sirve de base para la organizaci6n y fun

cionamiento del montep1o militar, a tal grado, que algunos 

de sus principios fundamentales pueden todav1a encontrarse 

formando parte medular de nuestro actual sistema de seguri

dad social para los trabajadores del Estado, resultando por 

su importancia, entre otros, el sistema mixto de contribu

ci6n .para la creaci6n del fondo, la exigencia de reunir de

terminados requisitos, especialmente la prestaci6n de un 

servicio, para encuadrar dentro de los supuestos legales 

del sistema, el otorgamiento de beneficios exclusivamente a 

los contribuyentes y a sus familiares, la prohibici6n de 

distraer el fondo, aplic!ndolo a objetivos distintos de 

aquellos para los que se constituy6, la integraci6n de una 

junta·de gobierno como m~xima autoridad del organismo, lo 

que au:iado a ciertas reglas tendientes a establecer la exis-
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tencia y a delinear los objetivos de la instituci6n comple

ta el armonioso conjunto de disposiciones que hacen posible 

la larga existencia de los monteptos de los que ya se dijo, 

el primero fue el militar. 

Con fecha 1°. de enero de 1776 se promulg6 

un nuevo reglamento de montepto militar, abrogando la real 

Cédula del 29 de abril de 1761, pero continuando, no obstan

te la vigencia del reglamento para la organización de ofi

cinas y para la aplicación de la Cédula de 1761 promulgado 

el 17 de junio de 1773, cuyas disposiciones esenciales son 

muy similares 'a las de la Cédula reglamentaria, Como un 

complemento a. esta orden real de 1765, se dieron nuevas dis

posiciones reales al lº. de mayo de 1776 y 20 de agosto de 

1785, que dan·lugar a la creación de los monteptos de ofi

cinas, extendiéndose la protección a los deudos de todos 

los empleados, con excepción de los jefes que disfrutaban 

de un sueldo mayor al tope señalado en la propia tabula

ción. 

En el mismo año de 1785, se dispuso la crea

ción del montep!o de pilotos de la real armada, en protec

ci6n de sus vidas, hijos y padres, aunque ya desde el año 

de 1775 se había establecido el fondo de socorro para inv~

lidos de guerra. Son éstas pues, a grandes rasgos, las 

disposiciones que rigieron la vida colonial en la ~.ateria y 
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las instrucciones que se organizaron para cumplir con las 

exigencias del Estado en lo referente a la previsi6n social 

para sus servidores, resaltando por su importancia el hecho 

de haber descansado toda la actividad legislativa en la 

idea de pensi6n, sin dar cabida a ningUn otro concepto de 

prestaci6n social. 

La explotación del trabajo humano queda cons

tituido mediante la encomienda, denominándose (servicios es

peciales) mismos que fueron obligatorios durante el siglo 

XVIII, y dejaron huella profunda en la encomienda rural de 

las naciones Hispano americanas. 

Los gremios de la Nueva España cuyos antece

dentes encontramos en los gremios europeos, formaban grupos 

de artesanos con derechos exclusivos de ejercer una profe

si6n de acuerdo con normas elaboradas por ellos y sanciona

das por las autoridades. El primer gremio fue constituido 

en el año 1546, época del Virrey de Mendoza dentro de la 

etapa manufacturera de la l<ueva España, en el obra ge que ha

bría de dar nacimiento a la fábrica contemporánea. Como da

to significativo se regist:ó el acontecido el 4 de julio de 

1582, por el abandono colectivo del trabajo, originado por 

bajos salarios y malos tratos, hechos que se manifiestan co

mo una tipica de huelga en la catedral metropolitana de Mé

xico contra el cabildo, habiendo quedado la catedraldelar-
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zobispado sin canto y sin mlisica •. 

En relaci6n con las leyes de indias que con

tentan disposiciones para proteger a los abor1genes, se 

constituy6 la idea del derecho soc"ial inspirado en la gene

raci6n de los Reyes Cat6licos. Sin embargo el soci6logo e 

historiador mexicano Francisco Bulnes, cuando escribi6 so

bre la divisi6n de clases en la época de la colonia señala 

que cuando a un hombre mayor de edad se le somete a la le

gislaci6n protectora de los menores es porque se le conside

ra un demente. 

En la colonia la ineficacia de las leyes de 

Indias, el Estado de servidumbre y el abuso de los señores 

feudales, origin6 una profunda divisi6n de clase: Las pug

nas entre éstas fueron uno de los factores determinantes de 

la lucha de independencia. 

b).-
0

En la Independencia. 

Con el movimiento iniciado por Miguel Hidal

go y Costilla el 15 de septiembre de 1810, surge una nue,·a 

etapa en el proceso de emancipaci6n del pueblo mexicano y 

es a través del decreto del 6 de diciembre del mis~o a~o 

donde se señala la abolici15n de la esclavitud, Y se estable

ce el principio de reconocimiento a la dignidad h~~ana. 
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En 1813 con el general José Marta Morelos y 

Pavón, se sientan las bases de un programa de seguridad so-

cial en un documento llamado •sentimientos de la Naci6n", 

en el cual dec!a que se moderara a la opulencia y la indi

gencia, que se mejore el jornal del pobre, sus costumbres, 

y que se aleje la ignorancia as1 como establecer el princi

pio de igualdad en el disfrute de bienes y servicios. 

A través del congreso de Chilpancingo se dA 

justificación a la lucha de independencia, surgiendo la de-

claraci6n de noviembre de 1813 que trae como consecuencia 

la génesis del Dercho pol!tico mexicano a través de la 

Constitución de Apatzingan del 22 de octubre de 1814. 

José Marta Morelos y Pavón en su mensaje di

rigido al Congreso de Chilpancingo, conocido como •senti

miento de la Nación", del 14 de septiembre de 1813, presen

ta su pensamiento social •que como la buena ley es superior 

a todo ·hambre, las que dicte nuestro congreso deben de ser 

tales, que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la 

opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el 

jornal del pobre que mejore sus costumbres alejando la igno

rancia, la rapiña y el hurto•.( 221 

(22) Ibidem. P. 46. 
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El 25 de enero de 1834 se emiti6 un regla

mento que establec1a una limitaci6n para el otorgamiento de 

jubilaciones a los empleados civiles que se encontraran in

capacitados para el servicio, aqu1 se puede considerar que 

aparece el primer antecedente ·en México de la pensi6n por 

invalidez. 

El 18 de abril de 1837 se di6 una disposi

ci6n relativa a la jubilaci6n de los empleados de hacienda, 

estableciéndose que s6lo se concedería por ancianidad o in

capacidad, aquí también se encuentra un antecedente de la 

pensi6n por vejez, 

El 7 de mayo de 1846, se dict6 un decreto por 

el cual se regucen las pensiones y jubilaciones a cargo del 

tesoro pdblico. Cabe notar que en este per1odo no exist!a 

la distinci6n actual entre trabajadores al servicio del Es

tado y miembros de la milicia, pues a ambas ramas se les 

consideraba como servidores püblicos, aunque si bien es 

cierto que se dieron disposiciones espec1ficas para que ca

da uno de estos grupos, lo que se puede constatar en la dis

posici6n del 4 de junio de 1851, que establece la obligaci6n 

a cargo de los pagadorés de.las pensiones, de tratar por 

igual a las viudas y huérfanos de los civiles Y militares, 

Un grave retroceso en la incipiente pol1tica 
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seguida en la materia en análisis se constata claramente con 

una disposici6n del 31 de diciembre de 1855 en la que se or

dena que a partir del lo. de enero de 1856 se suspendan to

dos los descuentos para montepios y se aconseja a los traba

jadores públicos que se organizan en corporaciones indepen

dientes a manera de caja de ahorro particulares, que desde 

luego, no tiene capacidad para resolver el problema de las 

pensiones, ya·que por otra parte el Estado se desentiende 

por completo del problema y se niega sistemáticamente a ha

cer aportaciones econ6micas para tal fin; que en concomitan

cia con las de los trabajadores, creasen un fondo suficiente 

del que se pudiera disponer para resolver los casos de em

pleados en edad avanzada o la situaci6n de desamparo de los 

familiares de los trabajadores fallecidos prematuramente, no 

siendo tampoco posible otorgar pensiones con base en los in

gresos inmediatos, que por lo reducido jamás podrían inte

grar un fondo suficiente, puede afirmarse pues, que con es

ta disposici6n contenida en el articulo 10 de la ley de pre

s~puestos generales de la República del 31 de diciembre de 

1855, pr~cticamente el Estado abandona a su propia suerte a 

sus servidores, pero lo que todav1a es más lamentable y re

vela la falta de previsi6n en nuestros gobernantes en aque

lla ~poca, as1 como, el Estado de extrema penuria del fisco, 

es la rid1cula disposici6n mediante la cual se ordena que 

los empleados que hubiesen pagado montep1os, tendrian dere

cho a una indemnizaci6n, previa comprobaci6n de sus derechos 
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cuyo importe seria· cubierto con bonos de la deuda pliblica 

amortizables en los mismos t~rminos que todos los de su cla

se. 

Aunque parezca increible, la gravedad de la 

situaci6n lleg6 al extremo de ordenar que las pensiones con

cedidas y que se encontraban en pleno disfrute por sus bene

ficiarios, fuesen revisadas por una comisi6n designada para 

tal efecto, a la que se le dieron facultades para negar o 

ratificar el derecho a su goce, suspender o modificarla, sin 

cuyo requisito no procedta el pago correspondiente, la comi

si6n se preocup6 únicamente por negar y suspender los bene

ficios de pensiones a los servidores públicos. 

· La conciencia natural de todo esto, es que, 

desde este momento la pensi6n deja de ser un derecho para 

convertirse en un acto de gracia especial del Estado. Orden 

de ideas que explica con toda claridad el esptritu que ani=6 

al co~stituyente de 1857 para crear la fracción 26 del artí

culo 72 de la Consti tuci6n de ese año, facultando al congreso 

para que, previo el estudio que se hiciese de los servicios 

extraordinarios presentados a la patria o a la humanidad por 

los ciudadanos se les concedan recompensas, las que general

mente se hicieron consistir en el otorgamiento de pensiones 

a los interesados. 
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Esta disposici6n del constituyente en 1857 

y las frecuentes crisis pol!ticas que vivi6 el pa!s como con

secuencia de las intervenciones francesas y americana y las 

reiteradas luchas internas, determinaron que el gobierno ex

pidiera copiosa legislaci6n a favor de los militares, que de 

hecho fueron consideradas como una clase privilegiada, en 

detrimento de los justos derechos de la burocracia, habién

dose expedido con el deliberado prop6s-i to de favorecer a los 

deudos de los integrantes del ejército, un total de doce le

yes en un lapso de apenas cuarenta años. 

Cabe hacer menci6n a la ley de pensiones, 

monteptos y retiros del 29 de mayo de 1896, que en realidad 

y en estricto derecho es el primer ordenamiento en México 

que lleva esta denominación, siendo ademSs importante por 

ser un intento de sistematizar y ordenar las disposiciones 

sobre el particular y porque ademSs constituyó un serio es

fuerzo del Estado para otorgar protecci6n a sus servidores. 

La Constitución de Apatzingan del 22 de oc

tubre de 1814 no consagró de manera· clara la libertad de tra

bajo, sino la libertad del capital cuyo propósito era inte

grar la industria nacio:.al, como puede observarse en una 

parte relativa que declara que ningGn género de cultura, in

dustria o comercio puede ser prohibido a los ciudadanos, ex

cepto los que forman la subsistencia pGblica. Consumada la 
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Independencia al surgir la Constitución de 1824, cuyas bases 

filosóficas se fundamentaron en la declaración de los dere

chos individuales del hombre consagrados en el contrato so-

cial de Juan Jacobo Rousseau. Las leyes constitucionales 

del 29 de diciembre de 1836, establec1an que todos los mexi

canos gozaran de los derechos civiles. En las base orgánicas 

del doce de junio de 1843, se garantiza el derecho de propie

dad que a su vez protege el ejercicio de una profesión o in

dustria que le hubiere garantizado la ley. 

En el Plan de Ayutla 1855, encontra::ios la 

fuente creadora del Derecho Público, que destruye el centra

lismo para dar comienzo al régimen Constitucional Republica

no Federal y Popular, en esta doctrina federalista en donde 

se sustituye el término. "departamentos" por la expresión 

"Estado" tomando el régimen federal, asimismo autoriza a los 

estados para expedir sus estatutos provisionales sobre la ba

se de que la nación es y será siempre una, sola, indivisible 

e independi~nte, ordenándose convocar a congreso extraordi

nario, para constituir la nación bajo la forma de república 

representativa y popular. La importancia de dicho documento 

entre otras cosas es que consigna que el gobierno tendrá la 

obligación de cuidar la institución del ejército cuyo cargo 

tendrá la encomienda la salvaguarda del orden público y de 

las garant1as sociales, que tutelan a los grupos humar.os 

económicamente débiles y a los individuos que integran la co-
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lectividad. La trascendental importancia de lo antes men

cionado consiste en primer término que en México y en el mun-

do, se menciona el término garant1as sociales y en segundo 

lugar se le d& al ejército un sentido social contenido que 

no logr6 plasmarse en la Constituci6n del 57 a pesar de la 

lucha del gran ide6logo Ignacio Ram1rez "El Nigromante". 

El liberalismo mexicano se estremeci6 cuan~o· 

Don Ignacio Ram1rez con una visi6n del Derecho Social habl6 

en las memorables sesiones del 7 y 10 de julio de 1856, rom

piendo los moldes tradicionales de las constituciones polí

ticas, como la francesa y de pensamientos totalmente obsole

tos fundamentados en un derecho privatista romano. Es de se-

ñalarse el mensaje que dirige "El Nigromante", a la comisi6n 

encargada del proyecto de constituci6n para señalar que, "yo 

no he venido a este lugar preparado por éxtasis ni por reve

laciones. La Gnica misi6n que desempeño no como m1stico, si-

no como profano, est& en mi credencial; vosotros la habeis 

visto'; ella no ha sido escrita como las tablas de la ley so-

bre las cumbres de sinai entre rel&mpagos y truenos. Es muy 

respetable el encargo de formar una constituci6n para que yo 

la comience mintiendo", 123 1 señala la necesidad de formar 

una constituci6n que se funde en el privilegio de los menes

terosos, de los ignorantes, de los débiles, es decir, tiene 

(231 Idem. P. 48. 
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una gran visi6n de lo que se necesita proteger a los despro-

tegidos, Dentro de exposici6n de "El Nigromante•, señala 

que la naci6n mexicana no puede organizarse con los elemen

tos de la antigua ciencia pol1tica, reitera sus ideas socia

les con sentido proteccionista redondea frente al Derecho pQ

blico y Privado el derecho social del porvenir. 

Es de justicia hacer menci6n del programa y 

manifiesto a la naci6n mexicana de la junta organizadora del 

partido liberal mexicano que suscribieron en San Luis 

Missouri el lo. de julio de 1906 Ricardo y Enrique Flores 

Mag6n, Juan Sarabia, Antonio I Villarreal, Manuel Sarabia, 

Librado Rivera y Rosalio Bustamente: documento cuyo conteni

do es un mensaje de Derecho social del trabajo. En el Plan 

de Guadalupe encontramos ya un contenido m&s s6lido de prin

cipios de Derecho social como podemos observar cuando se di-

ce "op6nganse las fuerzas que se opongan las nuevas ideas so

ciales tendr&n que imponerse en nuestras masas; y s6lo re

partir las tierras y la riqueza nacional, no es el sufragio 

efectivo, no es abrir m&s escuelas¡ es algo m&s grande y m.1s 

sagrado¡ es establecer la justicia, es buscar 

dad"• 124) 

la igual-

En la asamblea del lo. de octubre de 1914 se 

(24) Idem. P. 63. 
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aprob6 entre otras la siguiente reforma: indemnizaci6n por 

accientes de trabajo. Como resultado de la convenci6n de 

Aguascalientes trabajos alentados por el grupo zapatista y 

que continuaron en Cuernavaca, Jojutla y Toluca, se acord6 

fomentar la agricultura, educaci6n, moralizadora, de leyes 

sobre accidentes de trabajo y pensiones de retiro. 

Junto a Ignacio Ram1rez cuyo mérito indiscu

tible de haber acuñado una idea del derecho social que f ruc

tif ic6 sesenta años después en el constituyente del 17 a tra

vés de los art1culos 27, 28 y 123 surge también la gran fi

gura de un distinguido jurista, Ponciano Arriaga cuya teor1a 

de la propiedad como funci6n social viene a revolucionar los 

conceptos privatistas tradicionales. 

El Congreso Constituyente de 1914-1917 en el 

gran debate que dio origen a la constituci6n del 17 es in

cuestionable que constituyentes como Francisco J. Mujica, He

riberto Ja.ra, Héctor Victoria, Froylán Manjarrez, Pastor 

Rouaix, encabezarán la corriente para transformar de manera 

radical la constituci6n, todos ellos con la idea precisa de 

crear una legislaci6n social como producto de un Derecho so

cial. 

El incalculabl~ contenido que aportaron es

tos visionarios para la =onsolidaci6n de los derechos socia-
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les en el marco constitucional ha quedado plasmado en los 

renglones de la historia, es bien sabido que en las sesiones 

del gran debate prevalec1an dos fuertes corrientes, la con

servadora que representaba el retroceso, la explotaci6n y la 

esclavitud, y la liberal que represent6 al derecho social 

positivo cuyos sembradores Ignacio Ramtrez, Ricardo Flores 

Mag6n y miembros del partido liberal mexicano vieran a tra

vés de estos constituyentes del 17 que en México y el mundo 

surgiera la primera Constituci6n que consagra los derechos 

econOmicos y sociales a través de los arttculos Jo., 27, 28, 

y 123 constitucionales. Lo que debemos tener en cuenta es 

que en nuestro.derecho y en seguridad social es la respuesta 

a las expectativas de los desamaprados, desprotegidos, mar

ginados, huérf~noa, viudas, enfermos, incapacitados, inv&li

dos, ancianos,.obreros, campesinos, no asalariados, es decir; 

a todos aquellos grupos sociales que requieran su reivindi

caci6n. 

El Derecho social que rompe con la canee?-

ci6n tradicional del Derecho Pllblico y Privado que 

intereses privados, mercantiles, las relaciones del 

tutela 

Estado 

con los particulares como tales, para dar surgimiento al De

recho que protege al individuo como grupo, como clase, co=o 

estrato, es decir, va a tutelar intereses de un sentido éti

co social de reivindicaci6n de la dignidad humana, tanto en 

lo social como en lo econ6mico y que en la Ultima instancia 
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en cualquier Estado estos grupos representan la esencia de 

una naci6n. 

La internacionalizaci6n del derecho social 

se demuestra de manera fehaciente no solamente al observar 

las legislaciones de otros pa1ses posteriores a la nuestra 

con gran si.militud, sino que en el tratado de paz de Versa

lles de los nueve puntos de su articulo 427 parte XIII ocho 

puntos fueron recogidos de nuestra consi tuci6n como lo demos

tr6 nuestro jurista catedr~tico Don Alberto Trueba Urbina en 

conferencia sustentada en el sal6n de los espejos del pala-

cio de Versalles se demuestra que gracias a Samuel Gompers 

dirigente obrero de los Estados Unidos de Norteamérica quien 

fue nombrado "miembro de la comisi6n internacional laboral" 

para participar en la estructura de la carta de trabajo del 

tratado de paz de Versalles de 1919. 

Al consumarse la Independencia de México, 

como consecuencia del Plan de Iguala y de los tratados de 

C6rdoba, puede decirse que la organizaci6n jur1dica de la na

ci6n mexicana no se inicia realmente sino hasta la ca1da Y 

destierro de Iturbide con la convocatoria del segundo con

greso constituyente, que promulga la constituci6n federal de 

1824 poniendo término al gobierno del triunvirato integrado 

por Don Nicol~s Bravo, Don Guadalupe Victoria y Don Peero 

Celestino Negrete, eligiéndose como primer Presidente de la 
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Repliblica a Don Guadalupe Victoria-. El nuevo rligimen de in

mediato toma conciencia de la urgente necesidad de una trans

formaci6n en materia de previsi6n, inici~ndose lista con la 

expedici6n de un decreto del Congreso de la Uni6n, de fecha 

11 de noviembre de 1824, es decir, apenas un mes despulis de 

la promulgaci6n de la constituci6n federal del 4 de octubre 

de dicho año, en el que se dispone que el fondo de los mon

tep1os debe pasar a la hacienda pliblica, la que en lo suce

sivo se har~ cargo de pagar directamente las pensiones y de 

hacer efectivos los descuentos que se realicen a los emplea

dos para este fin. Esta disposici6n, a nuestro juicio, im

plica una total derogación del sistema colonial y marca el 

inicio de una nueva concepci6n en materia de previsión so-

cial, o por lo,dem~s, est& muy acorde con el pensamiento li-

beral mexicano ,de la lipoca, en cuanto que éste pretende al-

canzar soluciones propias a los problemas nacionales. Esta 

tendencia es reafirmada con disposiciones posteriores entre 

las que resalta por su importancia el reglamento para el mon

tep1o militar, expedido el 3 de noviembre de 1829, A par

tir de 1824, en que se suprimen los montepíos, hasta la pro

mulgaci6n de la ley general de pensiones civiles de retiro 

de 1925, la legislaci6n relativa a pensiones civiles fue su-

mamente parcial, deficiente y asistem~tica, desaparecienco 

por completo toda idea de que la pensi6n es un derecho del e::-.

pleado pliblico y cuestion~ndose la mayor1a de las veces el 

deber jur1dico que tiene el Estado de proteger al equipo hu-
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mano que utiliza, al grado de que en- esta ley general de pen

siones civiles de retiro de 1925, expresamente se aclara que 

el Estado tiene un deber de tipo moral de proteger a sus tra-

bajadores, no obstante que la vida pol1tica, social y eco-

n6mica del pueblo mexicano discurriera ya al amparo de la 

magna obra legislativa del constituyente de Querétaro y de 

las concepciones e instituciones jur1dicas que son producto 

del movimiento revolucionario de 1910. 

c) En la Reforma. 

En este periodo la seguridad social se va 

consolidando, la Constituci6n de 1857 precis6 algunas medi

das que tendieron al mejoramiento del familiar del servidor 

pGblico, en este año se constituye la primera asociación mu

tualista de Empleados PGblicos, en el porfiriato se concede 

la pensi6n de los profesores con m&s de 30 años de servicio 

y siempre que hubieren cumplido su cargo satisfactoriamente, 

en 1898 la Ley de Educación Primaria otorgó la pensión a la 

viuda, a los hijos hasta que se casen o mueran y a los hijos 

hasta los 21 años norma que se aplic6 hasta el año de 1916 y 

se modifica en 1924. 

Si bien es cierto que er. esta época de la Re

!c::-ma era con un fin agrario, también lo es en cuanto a que 

estaba aunado a otras como lo era la educ~ción de todos los 
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campesinos, protecci6n a la salud, alimentaci6n y vestido, 

ast tenemos que el 17 de noviembre de 1810 José Marta More

los señala que los indios perciban las rentas; el 18 de ju

lio de 1853 Antonio L6pez de Santa Anna ordena repartir los 

bienes de las comunidades indigenas. 

d) En la Revolución Mexicana 1910. 

En nuestro pais antes de esa época se tiene 

idea de la seguridad social con el mutualismo en las asocia-· 

cienes de obreros, así como de solidaridarse entre éstos y 

los empresario~ para unas mejores condiciones laborales y 

ayudarlos en caso de muerte. 

La Revoluci6n Mexicana tiene como anteceden

te la manif estaci6n del nacimiento de la clase obrera en la 

que demandaban justicia y seguridad, registrafidose más.de250 

huelgas. Recordando en 1906 que Ricardo Flores Mag5n da a 

conocer el programa del Partido Liberal y su "manifiesto a 

la nación", documentos sobresalientes en materia laboral y 

de seguridad social, estas ideas influyen notoriamente en la 

Constitución de 1917. 

Los hombres del campo vivían en cor.diciones 

infrahumanas; en la miseria y la ignorancia, eran explotados 

por los hacendados y terratenientes, además que se había~ 
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introducido grandes compañ1as con permiso oficial y hab1an 

sido despojados de sus tierras y derecho sobre legitimas 

propiedades, esto ocas ion6 hechos violentos de obreros y cam

pesinos que unidos pedian la reivindicaci6n de su calidad de 

seres humanos y al no llegar a ningGn acuerdo d~ 

la Revoluci6n Mexicana del año 1910. 

comienzo 

La Revoluci6n que inici6 en 1910 pugn6 por 

el restablecimiento de la Constituci6n de 5 de febrero de 

1857 para buscar una democracia mas auténtica mediante la 

participaci6n del pueblo en las elecciones luchando contra 

la reelecci6n, la inversión extranjera fue conflicto de in

tereses econ6micos por medio de una nueva industria en el que 

el pa1s no tenía autodeterminación e independencia econ6mica 

quit&ndole al pais sus recursos que no eran recuperables o 

renovables. Se creaba la pugna de intereses de los terrate

nientes o latifundistas, en el que era necesario transformar 

el sistema econ6mico y establecer nuevo régimen de pequeña 

propiedad y de propiedad ejidal para restituir las tierras a 

nGcleo~ que hab1an sido desposeídos, el Estado debería in

tervenir para realizar el bien coman para comunicar, educar 

te~nicamente, mecanizar, irrigar, llevar salud y bienestar 

social, garantizar y proteger la vida y la tenencia, esta-

blecer amplios sistemas de crédito, sacar del aislamiento en 

que viv1a el campesino, regular la correcta explotaci6n. de 

los recursos naturales, tanto del suelo como del subsuelo, 



72 

tanto de las aguas y los bosques, como de los minerales, del 

·petr6leo del fluido eléctrico y de los nuevos combustibles, 

organizar al campesinado y canalizar adecuadamente el pro

ducto de su esfuerzo y trabajo, incorporar al hombre en la 

vida nacional para vivir dignamente socialmente humana, sin 

desigualdades sociales econ6micamente, polttico, ~ducativo y 

cultural, ast porque se terminaran los conflictos derivados 

de la Reforma y el liberalismo con la intervenci6n de la 

iglesia y de los militares en la vida nacional ast como la 

intervenci6n de potencias extranjeras. Venustiano Carranza 

lucha por establecer la constituci6n de 1857 y dictar leyes 

agrarias como la del 6 de enero de 1915 y de trabajo, que 

era preciso co~vocar a un nuevo constituyente. 

' El Derecho social surge en una .etapa de la 

civilizaci6n condicionada por la indu8tria. En México surge 

a los ideales y realizaciones de la Revolución Mexicana en 

materia de trabajo y agraria, de seguridad. social, de educa

ci6n y asistencia social, Los principios del Derecho social 

son el hombre, la integraci6n social y la justicia social. 

En la etapa de la Revoluci6n de 1910, el pe::

samiento liberal tiende a plasmarse en una concepción cl~si-

ca de la postura de esta ideolog1a y llega a caer en las 

contradicciones ya conocidas, que en los posteriores an&l:

sis sobre las consecuencias que acarrean tanto el ir.divi¿ua-
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lismo como el liberalismo se han llegado a determinar, es de

cir, el exceso de libertad en el individuo, premisa funda

mental de esta corriente de pensamiento, deriva en injusti

cias Y males de tipo social muy dif1ciles de remediar. 

lo que caracteriza el movimiento revolucio-

'nario que hubiera mejores niveles de vida para el proletaria

do nacional. 

La Constituci6n de 1917 incluye en el artí

culo 123 a la previsi6n social que tiene por objeto redis

tribuir la riqueza nacional entre los sectores mayoritarios. 

Aunque los trabajadores del sector pGblico tenían prestacio-

nes precarias por falta de un sindicato de maestros y em-

pleados de limpia obtuvieran positivos cambios en cuanto a 

beneficios laborales. 

~s hasta el 12 de agosto de 1925 que se in

tegra un sistema de seguridad social para los servidores pG

blicos estableciéndose la Direcci6n General de Pensiones Ci-

viles de Retiro. En el sector educativo se da el seguro fe

deral del magisterio en el año de 1928 sobre bases.mutualis-

tas para auxiliar a los deudos de los educandos que falle-

cieren. En 1929 en la Constituci6n se modifica para consi-

derar de utilidad pGblica la obligatoriedad del seguro so

cial. Como co~secuencia de la Revolución se cre6 la Direc-
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ci6n de Pensiones Civiles en la cual los servidores del pue

blo encontraron una justa respuesta, asegurando la estabili

dad de los trabajadores en sus cargos y motiv6 sus ascensos 

teniendo como base la eficiencia y honorabilidad demostradas 

en el desempeño de sus funciones. 

Posteriormente se cre6 el I.s.s.s.T.E. el 28 

de diciembre de 19 59 que incrementa las prestaciones y servi

cios para los derechohabientes. El 5 de diciembre de 1960 

se adiciona el apartado "B" del art1culo 123 constitucional 

en quelos derechos de los trabajadores son de 1ndole consti

tucional. El 28 de diciembre de 1963 se expide la Ley Fede

ral de los Trabajadores del Estado, reglamentaria del apar

tado "B" del art1culo 123 constitucional. La seguridad so

cial debe proteger y apoyar al mfiximo posible la salud, la 

alimentaci6n, la educación de todas las facultades físicas e 

intelectuales del pueblo. 

En México el Derecho social ha sido resulta

do de la Revoluci6n Mexicana por los ideales anhelados por 

la sociedad desprotegida y que luchó por la reintegración de 

los derechos sobre materia del trabajo y agraria, de seguri

dad social, de educación y asistencia social, porque para el 

Derecho social tiene como fundamento al hombre. 

A partir de la Revolución se luchó e~ un or-
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etapa de 

intereses 

económicos, pol!ticos, sociales o religiosos sin lograr los 

cimientos de estructuras sociales que establezca un orden 

conveniente y justo, la segunda etapa es cuando se logra es

tablecer, estructurar y funcionalizar un orden que es ahora 

expresión normativa del movimiento que le dio origen. La Re

volución se hizo norma a trav€s de su institucionalización, 

en el artículo 123 como expresión del pueblo. 

La institución de los seguros sociales no 

puede afirmar que sea obra de la Revolución Mexicana; los 

or!genes se encuentran como ya lo observamos, en la activi

dad de los países europeos, principalmente en Alemania, con 

la magna ·obra legislativa del Canciller Otto Van Bismarck 

en el siglo XIX, pero el pensamiento de los ideólogos mexi

canos está en posibilidad de captar la institución en el mo

mento en que las inquietudes de tipo social del pueblo mexi

cano se manifiestan con motivo del surgimiento de la Revolu

ci6n. 

En los anhelos y aspiraciones populares que 

dieron cima a este movimiento se encuentran las fuerzas mo

trices que impulsaron la reforma legislativa, que poster.ior

mente se produjo y que estfi animada del mfis puro ascendrado 

espiritu social. Bl Lic. Luis Cabrera plasmó, en un artícu-
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lo period1stico publicado a principios del mes de abril de 

1991, titulado "La Soluci6n del Conflicto", el hecho de que 

en este per1odo encuentran relevante manifestaci6n institu-

cienes encaminadas a la explotaci6n de los débiles como son 

el caciquismo, el peonismo, la servidumbre personal y econ6-

mica a que se haya sometido el obrero fabril. 

A las causas anteriormente enumeradas seña

lan adem~s, por los diferentes ide6logos del movimiento re

volucionario, los desajustes y contradicciones que la orga

nizaci6n económica, social y política que el país presentaba 

el inicio del movimiento, propici6 el surgimiento de una to

ma de conciencia por la clase proletaria que, cansada de la 

explotaci6n y vejaciones de que era v1ctima, se lanz6 a la 

lucha en busca.de mejores condiciones de vida, clamando no 

s6lo por un cambio pol1tico, sino por la realizaci6n de una 

autefitica mejora social. 

. La obra del constituyente de Querétaro en 

nuestro punto de vista, fue omisa en tres aspectos que pos

teriormente ha podido apreciarse, son de capital importan

cia: 

a).- A pesar de la clara conciencia que tie

nen los integrantes del congreso sobre la importancia de una 

legislaci6n que regulara las relaciones de trabajo en el á:::-
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bito privado, en los debates sobre dicho problema no se en

cuentra referencia alguna a las relaciones entre el Estado y 

sus servidores, omisi6n que debe atri~uirse a que estos le

gisladores, al igual que los del 57 no consideran aGn dentro 

de la categor1a de trabajadores, que tan claramente define 

ahora el apartado "B" del art1culo 123 constitucional a los 

empleados pliblicos. Esta omisi6n de los constituyentes, se 

plantea en toda su crudeza, desde el punto de vista jur1dico 

el expediente en 1925, La Ley General de pensiones civiles y 

de retiro, que, si bien resuelve parcialmente el problema, 

partiendo de la base de un reconocimiento pleno de la cali

dad de trabajador que tiene el empleado pGblico, sino más 

bien se mantiene todav1a dentro del viejo concepto de la le

gislaci6n de 1910 y 1912. Esta situaci6n, impide la sindi

caci6n de los servidores del Estado, que inicialmente se 

acogen al art1culo 9o. constitucional para dar base jur1dica 

a sus organizaciones. 

Es a partir de 1918, cuando empiezan a sur

gir diversas organizaciones con fines mutualistas o de ca

r~cter exclusivamente social, organizaciones incipientes que 

se denominaron uniones, bloques, consejos, cooperativas o 

clubes. Estas organizaciones fueron precisando cada vez más 

los objetivos de su acci6n, convirtiéndose muy pronto en de

fensores de los derechos y demandas de los servidores del 

Estado, entre las que se inclu1a la exigencia al gobierno 
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para que se expidiera un ordenamiento que regulara las rela

ciones de trabajo entre el Estado y sus servidores, presi6n 

que oblig6 al régimen del General L&zaro C&rdenas a la pro

rnulgaci6n, el 27 de septiembre de 1938, del primer estatuto 

de los trabajadores al Servicio de los Poderes de la Uni6n, 

mejor conocido por estatuto jur1dico, que al ser sometido a 

la c&rnara de diputados para su aprobaci6n, origin6 acalora

das discusiones, oponiéndose algunos grupos a su prornulga

ci6n. 

Contra esta incomprensión que llega hasta la 

frivolidad, tenernos el razonado comentario' del distinguido 

estadista y maestro Alberto Trueba urbina, quien al referir

se al estatuto de los empleados pUblicos asienta; no es tan 

sólo el conjunto de normas jur1dicas que garantizan la ina

movilidad, el derecho de asociaci6n sindical y de huelga de 

los trabajadores al servicio del Estado sino genuina afirrna

ci6n revolucionaria; el triunfo definitivo de la democracia 

sociai, al amparo de un régimen de gobierno auténticamente 

comprensivo de la realidad mexicana y del momento de la evo

luci6n que vivimos porque la democracia social, al misco 

tiempo que limita el ejercicio abusivo del poder pUblico, re

gula adecuadamente la aplciaci6n del principio de autoridad 

y asegura a los ciudadanos tranquilidad y paz en el servicio 

que presentan al Estado. El nuevo estatuto surgido en un 

crisol de inquietudes, con sus aciertos y sus errores, ga-
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rantiz6 la estabilidad y bienestar de los trabajadores al 

servicio del Estado, como toda instituci6n jur1dica. 

Este estatuto permaneci6 vigente hasta su 

abrogaci6n por la Ley Federal de los Trabajadores al Servi

cio del Estado, expedida el 27 de diciembre de 1963 y publi

cada en el Diario Oficial del d1a 28 del citado mes. 

b).- De todo mundo es conocido que la segu

ridad social surge como un producto de la lucha de clases. 

Recordemos que las primeras disposiciones en la materia, 

fueron dadas por el canciller Bismarck, con el prop6sito de 

mediatizar las crecientes demandas de la clase trabajadora 

alemana y como una medida pol1tica en contra de las corrien

tes de pensamiento derivadas de la obra de Carlos Marx y Fe

derico Engels, que en esa fecha serv1an de bandera al movi-

miento proletario alem~n, encabezado por Lasalle. De este 

hecho hist6rico en la gestaci6n de los sistemas de protec-

ci6n social, llamados seguros sociales o de seguridad social 

se conserva aGn como criterio rector el que dichos sistemas 

presupongan para su actuaci6n la existencia de una relaci6n 

de trabajo, es decir, que el Estado promueve la seguridad so

cial, considerando en un primer orden sujetos al régimen, a 

los trabajadores, que merced a la fuerza derivada de la cons-

tituci6n de organizaciones sindicales, pueden exigir 

tipo de prestaciones, tanto para ellos como para los 

este 

miem-
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broa componientes de su familia. 

La cii:cunetancia antes apuntada impidi6, des

de un inicio, imaginar la ci:eaci6n de un sistema de seguri

dad social para los servidoi:es pnblicos que fueron omitidos 

en el reconocimiento de sus relaciones de trabajo por el con-

qreso constituyente de Quer§taro al elaborarse la carta 

magna. Esta es la raz6n por la que el Presidente calles, 

para satisfacer la creciente demanda de los servidores pG

blicos de aquella ~poca, tuvo que acudir al expediente de fa

cultades extraordinarias para la promulgación de la Ley Ge

neral de Pensiones Civiles de Retiro de 12 de agosto de 1925 

y esto tambiGn es lo que permite que el Estado mexicano, vi

viendo ya una etapa revolucionaria hubiese considerado de 

tipo moral, la.obligaci6n que ten1a de proporcionar servi

cios en materia de seguridad social a sus trabajadores. 

c).• Por nltimo creemos conveniente señalar 

que, én virtud de no estar claramente concebidos los alcan

ces de un sistema de seguridad social en las ideas del cons

tituyente, tampoco se instrument6 para los trabajadores pri

vados, no obstante la enorme preocupaci6n de los integrantes 

del congreso para alcanzar la consa9raci6n constitucional ce 
sus derechos, dlindoles un rango y jerarqu1a que a la fecha r.o 

habtan logrado en ninguna de las constitucicr.es del mur.do. 

Demuestra nuestra aseveraci6n el texto original de la frac-
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ci6n XIX del arttculo 123 constitucional cuyos t~rminos eran 

los siguientes 1 

Art1culo 123 ••• XXIX.- "Se considera de uti

lidad social, el establecimiento de cajas de seguros pupula

res, de invalidez, de vida de cesasi6n involuntaria de tra-

bajo, de accidentes y de otras con fines an&logos, por lo 

cual, tanto el gobierno federal como el de cada Estado, de

ber&n fomentar la organizaci6n de instituciones de esta 1n

dole, para infundir e inculcar la previsi6n popular". 

El sistema de protecci6n a la clase trabaja-

dora en el !mbito privado, se logra hasta el año de 1943, 

con la expedici6n de la Ley del Seguro Social y con la crea

ci6n del organismo encargado de hacer efectivas las presta

ciones que en ella se estatu1an, es decir, el Instituto Me

xicano del Seguro Social que en los indicios de su gesti6n 

inexplicablemente despert6 resistencias y ataques de toda 1n

dole, tanto por los trabajadores corno por la clase patronal. 

e) En la Constituci6n de 1917. 

Es la norma fundamental del derecho social 

positivo, se e~presa en el arttculo 123 en el que se expresa 

el derecho del trabajo y el derecho de la seguridad social 

se conoce e~ el mundo a trav~s de la Declaraci6n de Derechos 
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sociales de los trabajadores, con titulo Del Trabajo y de la 

Previsi6n Social en la fracci6n XXIX corno lo anotarnos ante

riormente. Estas anteriores acepciones fueron en base a 

obreros y campesinos que los constituyentes consideraron fun

damentales en cuanto a proteger la vida en ejercicio de sus 

labores, en riesgos de trabajo, accidentes y enfermedades y 

asegura la subsistencia de la familia. 

En el articulo 123 Constitucional se prevee 

el régimen de derecho del trabajo y la previsi6n social en 

el que el primero tutela la protecci6n laboral para regular 

las relaciones· obrero-patronales y la previsi6n social que 

significa evitar un riesgo que estaba expuesto al trabaja

dor y resolver los problemas de la vivienda, educaci6n, pro-

tecci6n de los.menores y a las mujeres. Corno antecedentes 

tenern~s el "Proyecto de Ley de Accidentes•, de enero de 1915 

por Venustiano Carranza en que los dueños de negociaciones 

fabriles, minerales, industriales, agr1colas o mercantiles, 

respondieran de todos los daños o accidentes que las persa-

nas a su servicio experimentase. Fue durante el Congreso 

Constituyente que se incorporaron los derechos obreros a la 

Constituci6n 

f) surgimiento del 1.s.s.s.T.E. 

En el año de 1960 se adiciona en el art1cu:o 
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123 el apartado "B" que rigen las relaciones entre los Pode-

res de la Uni6n, los anteriores territorios y el gobierno 

del Distrito Federal y sus trabajadores que crean un siste

ma. de seguridad social para los empleados pliblicos federales 

y del Distrito Federal en la fracci6n XI. 

Fracci6n XI. La seguridad social se organi

zar~ conforme a las siguientes bases m1nimas: 

a) Cubrirá los accidentes y enfermedades 

profesionales; las enfermedades no profesionales y materni

dad; y la jubilaci6n, la invalidez, vejez y muerte. 

b) En caso de accidente o enfermedad, se con

servará el derecho al trabajo por el tiempo que determine la 

ley. 

c) Las mujeres durante el embarazo no reali

zarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signi

fique ·un peligro para su salud en relaci6n con la gestaci6n; 

gozarán forzosamente de un mes de descanso antes de la fecha 

fijada aproximadamente para el parto y de otros dos despu~s 

del mismo, debiendo percibir su salario 1ntegro y conservar 

su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la re

laci6n de trabajo. En el periodo de lactancia tendrán ·dos 

descansos extraordinários por d1a, de media hora cada uno, 

para alimentar a sus hijos. Además, disfrutarán de asisten-
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cia médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas para ·la 

lactancia y del servicio de guarder1as infantiles. 

d) Los familiares de los trabajadores ten

drAn derechos y en proporci6n que determine la ley. 

e) Se establecerAn centros para vacaciones y 

para recuperaci6n, as! como tiendas econ6micas para benefi

cio de los trabajadores y sus familiares. 

f) se proporcionar~n a los trabajadores ha

bitaciones baratas, en arrendamiento o venta, conforme a los 

programas previamente aprobados. AdemAs, el Estado, median

te las aportaciones que haga, establecerA un fondo nacional 

de la vivienda, a fin de constituir dep6sitos en favor de 

dichos trabajadores y establecer un sistema de financiamien

to que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente 

para que adquieran en propiedad habitaciones c6modas e hi

giénicas, o bien para construirlas, repararlas, mejorarlas o 

pagar pasivos adquiridos por estos conceptos. 

Las aportaciones que se hagan a dicho fondo 

serAn entregadas al organismo encargado de la seguridad so

cial, regulAndose en la Ley y en las que corresponda, la 

forma y el procedimiento conforme a los cuales se adminis

trarA el citado fondo y se otorgarAn y adjudicar§n los eré-
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ditos respectivos. 

La Ley del x.s.s.s.T.E., entra en vigor el 

lo. de enero de 1960 en el apartado •a• del art1culo 123 

constitucional, en referencia al apartado "A" fracci6n XXIX 

donde se crea la seguridad social cre!ndose el x.s.s.s.T.E. 

g) Reformas a la Ley.del x.s.s.s.T.E. 

Las Reformas de Echeverr1a Alvarez a la Ley 

del Seguro social P!rrafo segundo del art1culo lo. "EL ré

gimen del Seguro Obligatorio se instituye para garantizar el 

derecho·humano a la salud, la asistencia médica, la protec

ci6n de.los medios de subsistencia y los servicios sociales 

necesarios para el bienestar individual y colectivo. 

El 26 de junio de 1971 Luis Echeverr1a Alva

·rez dict6 el "Acuerdo para Promover la Capacitaci6n Adminis

trativa y Profesional de los Trabajadores al Servicio del 

·Estado•. 1251 Esta implicaba coordinar los sistemas de tra-

bajo en el sector pUblico y el cambio de estructuras menta

les por medio de la capacitaci6n del recurso humano, mejo

rando la calidad del trabajo, precisando la productividad de 

los trabajadores as1 como otorgar facilidades para programas 

de adiestramiento. 

(25) TRUEBA URBINA, Alberto. La Nueva Legislaci6n de Seguri
dad Social en México. UNAM 1977, P. 227. 
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el Instituto se organiz6 en dos actividades 

tundamentales que son la sustantiva y la adjetiva. La pri

~era son prestaciones y servicios que el I.S.S.S.T.E., otor

ga y que en cada caso se refieren a una subdirecci6n (pres

taciones econ6micas, médicas, etc.). Las segundas est~n re

presentadas por las funciones de apoyo interno (transportes, 

adquisiciones, suministros, etc,) • La reforma fue a los sis

temas adjetivos. 

En 1972 se constituye el Fondo de la Vivien

da del I.S.S.S,T.E. para resolver el problema de la vivienda. 

Se cre6 el departamento da Almacenes, la subcomisi6n de 

equipo e instrumental, la comisi6n mixta de planeaci6n, pro

gramaci6n y evaluaci6n, la comisi6n de control de bienes in

muebles, la of;cina de telecomunicaciones, de delegaciones y 

unidades m6viles. Actualmente se cuenta con 183 cl1nícas y 

hospitales funcionando en 1970. El 24 de diciembre de 1974 

se reformaron los art1culos 2 y 28 de la Ley Reglamentaria 

del I:S.S.S.T.E. incluyendo a los trabajadores a lista.de ra

ya que se encontraban marginados, para que gozaran de las 

prestaciones que la instituci6n otorga, 

La Ley del Instituto de Seguridad y Servi

cios Sociales de los Trabajadores del Estado se cooplementa 

con las reformas y adiciones a los art!culos 23, 49, 54, 63, 

66, 72, 78 y 79 publicados el 31 de diciembre de 1975 esta-
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bleciendo mejores condiciones de vida para el servidor pn

blico, 

Después de este año la Junta Directiva con 

fundamento en los art1culos 150 fracci6n IX, y 157 fracci6n 

V de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado, y Tercero Transitorio del 

Estatuto Org4nico, aprob6 las siguientes reformas al Estatu-

to Org!nico del I.s.s.S.T.E. aprobado por acuerdo n(lmero 

4,110788 en sesi6n celebrada el 14 de abril de 19!8 y publi

cada en el Diario Oficial de la Federaci6n de 6 de junio de 

1988. 

Mediante las reformas anteriores, expedidas 

por el Presidente de la RepGblica, Lic. Luis Echeverr1a Al

varez, fue con el objeto de encontrar mejoras en la Adminis

traci6n PGblica y beneficiar al trabajador en el desarrollo 

de su tiempo libre en actividades recreativas de car!cter 

espiritual y f1sico, as1 como de mejorar la calidad del ser

vicio en general, incrementar las prestaciones, proteger a 

un mayor nGcleo de trabajadores afiliados a su régimen y ex

tender sus servicios a lugares marginados que carecen de es

te derecho. 
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A).- Naturaleza Jur!dica del Instituto de Seguridad y Servi

cios Sociales de loa Trabajadores al Servicio del Esta

do en el Derecho Mexicano 

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores al Servicio del Estado es un organismo p~ 

blico descentralizado con personalidad jur!dica y patrimonios 

propios y con domicilio en la Ciudad de MGxico. De la integr! 

ci6n de la Junta Directiva, su drgano principal se deriva que 

es de gobierno bipartita (Estado-patrdn y trabajadores! • 

Su finalidad es proporcionar a todos los servi 

dores pQblicos, pensionistas y familiares derechohabientes in 

corporados: las prestaciones de Previsi6n y Seguridad Socia

les como lo dispone el Apartado B del Articulo 123 de la Con! 

tituci6n Pol!tica de los Estados Unidos Mexicanos y adminis-

trar los diversos servicios a su cargo. 
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Cuando mencionamos la Seguridad Social en 

M~xico en nuestro anterior capitulo, el pueblo de esa ~poca 

de la colonia, su gente, la que hab!a sido conquistada por -

los españoles en 1519, fue gente que estuvo sometida a la 

crueldad y a. las injusticias, sin que para ellos se hubiera 

tenido justicia, fue por eso que se unieron para luchar y 

ser libres, y es cuando en 1910 se crea la RevoluciOn Mexic.!!_ 

na en que la clase obrera demanda justicia y seguridad; es -

cuando en 1910 Ricardo Flores MagOn organiza el Partido Lib~ 

ral y da a conocer su "Manifiesto a la NaciOn" en el cual 

trata de la materia laboral y de Seguridad Social, estas 

ideas del Partido Liberal Mexicano influye al movimiento ar

mado de 1910 as! corno en la Carta Magna de 1917. As! tarn- -

bi~n la gente del campo vivta en condiciones infrahumanas vi 

viendo en la miseria y la ignorancia, además que eran explo

tados por los hacendados y terratenientes que habtan despoj.!!_ 

do de sus tierras a los campesinos, en 1910 los obreros y 

campesinos se unen para luchar por la reinvindicaci6n de su 

calidad de seres humanos, y en esta etapa revolucionaria se 

lucha por mejores niveles de vida, es por eso que M~xico da 

la naturaleza constitucional a la previsiOn social al in

cluirla en el articulo 123 de la ConstituciOn de 1917. 

Los trabajadores del sector pGblico carec!an 

de un sindicato adecuado y tentan prestaciones parciales, 

as! surgen los primeros sindicatos de maestros y de limpia -

en estos años de 1917 a 1920, es as! que en este Gltirno año 
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el Estado se denomina promotor del desarrollo facultado para 

realizar actividades de servicio pQblico y de seguridad y -

justicia sociales por medio de prestaciones de car!cter eco

nOmico, cultural y asistencial. Con esta anterior idea se e! 

tablece la DirecciOn General de Pensiones Civiles de Retiro 

por Ley del 12 de agosto de 1925 con el propOsito de inte- -

grar un sistema de seguridad social para los servidores pQ-

blicos, y en el año de 1928 se consigue el seguro federal -

del magisterio. En 1936 dado que el sector pGblico va am- -

pliando su acciOn en la vida nacional, el n!imero de trabaja

dores que prestan sus servicios se incrementa considerable-

mente, y lentamente se unifican para constituir el •congreso 

Pro-Unidad" del cual surgid la FederacHSn Nacional de Trab! 

jadores del Estado. 

El lº de noviembre de 1938 se forma la Feder! 

ciOn de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado y 

el 5 de diciembre so expidiO el estatuto jurtdico que define 

y orienta la organizaciOn sindical de los trabajadores del -

servicio pQblico para lograr mejores niveles de vida y mayo

res prestaciones. 

La DirecciOn de Pensiones Civiles y la Feder! 

ciOn de Sindicatos fueron medios de lucha, la DirecciOn de -

Pensiones tuvo como finalidad incorporar a los trabajadores 

y beneficiarios a las prestaciones del r~gimen de seguridad 

social. Posteriormente se crea el Instituto de Seguridad y 
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diciembre de 1959 sustituy~ndolo por la Direcci6n General de 

Pensiones Civiles y de Retiro, increment4ndose las prestaci2 

nes y servicios para los derechohabientes, y el S de diciem

bre de 1960 se adiciona el apartado B) del articulo 123 con~ 

titucional en que los derechos de los trabajadores del Esta

do se elevan a rango constitucional Decreto publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el d!a 30 de diciembre de 

1959. 

A lo que se expresa la siguiente iniciativa, 

provenientemente del ciudadano Presidente de la Repdblica, -

fue presidida por el proyecto de reforma del Articulo 123 de 

la Constituci6n Pol!tica de los Estados Unidos mexicanos, P! 

ra incorporar en su articulado las garant!as y prestaciones 

sociales de los servidores del Estado. 

Los trabajadores al servicio del Estado ante

riormente depend!an de la Ley de Pensiones Civiles de Retiro 

que disfrutaban parcia
0

lmente de los beneficios de la ley la

boral por quedar preservados parcialmente en la disminuci6n 

de sus ingresos en los casos de enfermedad, o en su vejez, -

además se dejaba sin protecci6n algunas necesidades urgentes 

como la atenci6n de su salud y la de sus familiares, con el 

quebranto de sus recursos econ6micos. As! tambi~n en tener 

acceso al beneficio de disfrute de prestaciones sociales co

mo la obtenci6n en venta o arrendamiento de viviendas en co~ 
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diciones favorables, porque el Estado s6lo proporcionaba 

pr~stamos para la adquisici6n de casas o arrendamientos de -

vivienda en ca~tidad muy limitada, por estas razones se ini

ci6 el proyecto de ley que su prop6sito es que los trabajad2 

res.del Estado obtenqan los beneficios sociales de que no h~ 

bieran disfrutado en igualdad de condiciones que aquellos r~ 

gidos por la Ley Federal del Trabajo. Esta Ley del Institu

to de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado pretende cuidar la salud de sus servidores y de sus -

familiares, la percepci6n continua del salario, el mejora- -

miento de la alimentaci6n y la vivienda y promover su eleva

ci6n cultural y social, regular la separaci6n del servicio, 

la invalidez, la vejez y aun la muerte tomando en cuenta no 

s6lo al servidor del Estado mismo, sino las consecuencias 

que tendría para su familia, en previsi6n financiera en que 

los trabajadores cooperen proporcionalmente a la obtenci6n -

de los servicios y prestaciones que a su favor otorga la ley, 

as! como el Estado contrae directamente su responsabilidad -

en los accidentes de trabajo y en las enfermedades profesio

nales; maternidad, en cuanto al paqo de jubilaciones, pensi2 

nes y dem!s prestaciones, se mantiene el sistema igualitario 

de obligaciones, correspondiendo el 50\ a los trabajadores y 

el resto al Estado, en prestaciones hipotecarias para que 

los trabajadores puedan tener casa-habitaci6n, en servicio -

m~dico en proporcionar medicinas, pod!an gozarlo los pensio

nistas y sus familiares, para lo cual se señala un adecuado 

r~gimen de contribuci6n, as! tambi~n se establece una nueva 
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prestaci6n respecto de indemniz~ci6n global, que podr!a oto~ 

qarse a los servidores del Estado que sin tener derecho a 

pensi6n, se separan del servicio, tambi~n la ley dispone que 

cada 6 años se haga una revisi6n de la cuant!a de las jubil!, 

ciones y pensiones, para que de acuerdo con la capacidad ec_2. 

n6mica del Instituto puedan ser mejorados sus montos, en ca

so de aumento en el costo de la vida. 

El Instituto de Seg'uridad y Servicios Socia-

les de los Trabajadores del Estado como lo mencionamos, que 

"es un orqanismo social descentralizado con personalidad y -

patrimonio propios", y que por lo tanto decimos que: 

Los organismos descentralizados lo son por r.!!_ 

gi6n, servicio y colaboraci6n y es descentralizado por serv.!_ 

cios pfiblicos porque su actividad tiende a resolver las nec.!!_ 

sidades de los trabajadores, a fin de que logren un nivel de 

vida mejor, La personalidad jur!dica es por ley que como or

ganismo descentralizado debe acatar las disposiciones de la 

ley para con~rol de orqanismos descentralizados y empresas -

de participaci6n estatal. 

El patrimonio propio, su economía se inte~ra 

por las cuotas y aportaciones que marcan los artículos 15 y 

20 de la ley en vigor, es una inversi6n que produce bienes -

de salud y bienestar para el pueblo, con la aportaci6n de t.2, 

dos se adquieren los satisfactores de las necesidades indiv.!, 
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duales y colectivas, para que el pueblo tenga salud, vivien

da, recreaci6n y cultura. 

Es de gran aportaci6n a nuestro estudio cua~ 

do el maestro Gabino Fraga menciona una definici6n del ser

vicio pGblico concibiendo como: "la actividad destinada asa-

tisfacer una necesidad colectiva de car&cter material, eco-

n6mico o cultural, mediante prestaciones concretas e indivi-

dualizadas sujetas a un régimen jur!dico que les 

ejecuci6n, regularidad y uniformidad". (26 ) 

imponga 

En cuanto a la descentralizaci6n el maestro 

Andrés Serra Rojas sostiene que: "la creaci6n de una insti

tuci6n descentralizada debe hacerse siempre por el Estado y 

por medio de una ley expedida por el Congreso de la Uni6n, 

es decir, por normas de car&cter general, formal y material

mente legislativa, encaminada a realizar fines que corres

pondan al Estado". (27
> 

Los organismos descentralizados pueden ser 

creados por decreto del ejecutivo federal. Los decretos 

crean organismos descentralizados por servicio, co~o lo me~-

ciona la Ley Org&nica de la Administración PGblica federal 

en sus Art!culos lo. y 2o., como la Universidad Aut6noma ce 

(26) 

(27) 

FRAGA, Gabino. Derecho 
México 1972, P. 70. 
SERRA ROJAS, Andrés. 
Edit. Porraa, Tomo I, 

Administrativo. Edit. Porraa, 

Derecho Administrativo. México 
p, 583 a 585. 
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M~xico, el Banco de M~xico, Nacional Financiera, el Institu

to Mexicano del Seguro Social, Servicio de Transporte Colec

tivo, etc. 

El Instituto de Seguridad y Servicios Socia

les de los Trabajadores del Estado es un organismo pfiblico 

descentralizado creado para la prestaci6n de servicios, ast 

lo afirmamos al principio de este capttulo trascendiendo la 

importancia del organismo porque precisamente con ~l inicia 

el estudio particular de algunos de los principales organis

mos que reconoce nuestra legislaci6n. 

mos que: 

Como caractertstica de esta Instituci6n ten~ 

I.- Es una Institución federal. 

II.- Es un organismo descentralizado. 

III.- cuenta con personalidad jurtdica. 

IV.- Cuenta con patrimonio propio. 

V.- Con capacidad jurtdica para celebrar 

toda clase de actos y contratos ast c~ 

mo para defender sus derechos ante los 

Tribunales o fuera de ellos y para 

ejercitar las acciones judiciales o 

gestiones extrajudiciales que le com

peten. 

VI.- Tiene su domicilio en la Ciudad de Mé

xico. 
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VII.- Tiene un r~gimen jur1dico general con

tenido en su ley orgánica. 

En el marco jur1dico que ha normado la exis-

tencia de la Instituci6n, encontramos que, por primera vez, 

se define sus caracter1sticas en la Ley de 1947, en cuya ex

posici6n de motivos se manifiesta que: "la ley atribuye al 

Estado el 'deber' primario fundamental de proteger al equipo 

humano que utiliza, pero la administraci6n y manejo de esta 

importante materia se ha juzgado conveniente entregarse a un 

organismo pdblico descentralizado por servicio, que auxilie 

eficazmente a la administracilSn en dicho ramo". 

Por su parte, la ley de 1959 determinaba en -

su articulo 4° que: "la direccilSn de pensiones civiles ••• -

se transforma en un organismo que se denominar& Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Esta

do, que tendrá el carácter de organismo pdblico descentrali

zado, con personalidad jur!dica y patrimonio propios y cuyo 

domicilio será la Ciudad de M~xico y que el Instituo tendr1a 

a su cargo las prestaciones que la misma ley establecer!a. 

En cuanto a las funciones que el Instituto e~ 

be realizar, se pueden agrupar en: 

a) Funciones activas, cuya finalidad consis~e 

en reconocer, negar, modificar, suspende= 
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o revocar el derecho a las prestaciones o 

servicios, concederlos y controlar sus su

ministros, en este grupo quedar1an las fa

cultades para otorgar y administrar los di 

versos servicios a su cargo, satisfacer 

las prestaciones, otorgar las jubilaciones 

y pensiones, realizar toda clase de actos 

jur1dicos y c~lebrar los contratos que re

quiera el servicio, adquirir los bienes 

muebles e inmuebles necesarios para la re~ 

lizaci6n de sus fines y establecer las 

prestaciones y servicios sociales y cultu

rales. 

b) Funciones pasivas, por las que determina -

los supuestos de la ley, los incorpora a -

su r~gimen, controla, exige y recauda las 

cuotas y aportaciones e invierte sus fon-

dos. 

c) Funciones administrativas por las que crea, 

estructura y determina las funciones de 

sus dependencias, integr~ndolas con el pe~ 

sonal necesario, por las que se le otorga 

atribuciones para organizar sus dependen-

cias y fijar la estructura y funcion~ien

to de las mismas, expedir los reglamentos 
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para la debida prestaci6n de sus servicios 

y de su organizaci6n interna y para difun

dir conocimientos y prScticas de previsi6n 

social. 

d) Patrimonio, la ley le atribuye al Institu

to la posesi6n de un patrimonio propio, e~ 

ta disposici6n encuentra su fundamento en 

el hecho de que el Instituto al igual que 

cualquiera otra entidad similar, para al-

canzar sus finalidades, requiere recursos 

econ6micos propios, el régimen econ6mico y 

financiero del Instituto, se determina a -

través de una serie de disposiciones que -

regulan la constituci6n del patrimonio y -

las inversiones del organismo, los recur-

sos que se allegue al Instituto, pueden 

ser obtenidos a través de dos procedimien

tos: mediante un acto imperativo del po-

der pGblico y mediante la celebraci6n de -

actos voluntarios con particulares o enti

dades pGblicas, el Instituto constituye su 

patrimonio con todas las propiedades, pos~ 

sienes, derechos y obligaciones que, al e~ 

trar en vigor la ley de 1959 integraban el 

patrimonio de la direcci6n de pensiones c! 

viles, esta disposici6n preserv6 los dere-
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chos de los trabajadores y pensionistas 

nacidos al amparo de la ley anterior, la 

fuente m&s importante de financiamiento 

de la instituci6n, la constituyen las 

aportaciones que los trabajadores, pen-

sionistas, dependencias y entidades suje

tas al régimen, deben efectuar, los tra

baj.adores, el Estado y organismos incor

porados, est&n obligados a aportar al 

Instituto, el B\ y el 12.75\ del importe 

de los sueldos que se pagan a los traba

jadores y que como ya se dijo, constitu

yen la fuente de ingresos m&s importante 

para el sostenimiento de los servicios, 

otras dos fuentes de recursos que operan 

en virtud del acto imperativo del legis-

lador son: las indemnizaciones, pensiones 

e intereses que prescriben a favor del 

Instituto y a las sanciones pecuniarias 

derivadas de.la aplicaci6n de la ley. 

e) De los organismos incorporados al Institu
to, la nueva legislaci6n define claramen-

te que se encuentran incorporados al ré

gimen de la ley las unidades administrati

vas de los poderes de la uni6n y del gobierno 

del Distrito Federal¡ al igual que las de los 
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Estados y Municipios que en lo futuro se -

incorporen; asimismo los organismos, empr~ 

sas e instituciones públicas paraestatales 

para tal efecto se ejerce un control sobre 

dichas dependencias y entidades, para ver.!_ 

ficar la vigencia de dicha incorporaci6n • 

. f) Personas f!sicas sujetas al r~gimen, se e~ 

cuentran sujetas al r~gimen del Instituto 

los trabajadores que prestan sus servicios 

en las dependencias o entidades señaladas 

con anterioridad mediante designaci6n le-

gal o nombramiento o por estar incluidos -

en las listas de raya de los trabajadores 

temporales, los pensionistas a los que la 

ley del Instituto les ha reconocido tal C.!!, 

r4cter, los familiares derechohabientes, -

tanto del trabajador como de los pensioni~ 

tas. 

Este organismo público ha tenido una tra

yectoria importante en las prestaciones de 

asistencia m~dica ya que se han dado a una 

mayor cantidad de afiliados en M~xico, con 

su funci6n el Instituto deberS de seguir 

otorgando el servicio por requerir el tra

bajador de esos beneficios inprescindibles 

para su existencia. 
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La Pensi6n como Prestaci6n a que tiene Derecho el Tra

bajador y Modalidades de las Cotizaciones y Tiempo de 

Contribuir al Instituto 

En nuestra legislaci6n mexicana se contemplan 

los siguientes tipos de pensiones: 

l.- Pensi6n por jubilaci6n. 

2.- Pensi6n de retiro por edad y tiempo de 

servicios. 

J.- Pensi6n de invalidez. 

4.- Pensi6n de cesantía en edad avanzada. 

s.- Pensi6n por causa de muerte. 

La Ley de 1984 introduce la pensi6n de retiro 

por edad y tiempo de servicio, en sustituci6n de la que an-

tes se conocía como pensi6n de vejez y adiciona la de cesan

tía en edad avanzada, que no existía. 

El concepto de pensi6n por vejez se sustituye 

por el de pensi6n de retiro por edad y tiempo de servicios, 

como una expresi6n de respeto y reconocimiento a los que con 

una edad de SS años o más han prestado sus servicios al Est! 

do y cotizado al Instituto durante más de 15 años, el conce~ 

to de pensi6n dinámica cuya cuantía aumenta al mismo tiempo 

y en la misma proporci6n en que aumentan los sueldos básicos 

'de los trabajadores en activo, con lo que se otorga un bene-
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ficio indudable que evitará en lo futuro que en poco tiempo 

las pensiones se vean reducidas en su poder adquisitivo al -

no incrementarse al mismo ritmo que el aumento en el costo -

de. los satisfactores básicos, se plantea un aumento de la -

pensi6n del 40 al SO\ a partir de los lS años de servicio 

con un m!nimo de SS años de edad. 

La cesant!a en edad avanzada se introduce en 

el proyecto, este concepto para quien llegando a los 60 años 

de edad no reunan los requisitos para obtener una pensi6n -

por años d~ servicio, agregando servicios de integraci6n a -

jubilados y pensionados. Como nueva prestaci6n se crea para 

los servidores' públicos que hayan cotizado por 10 años o más 

y no tengan 60 años de edad o más. 

DERECHOS GENERALES DE LOS 

TRABAJADORES 

Los derechos de los trabajadores es que est~n 

insc~itos al Instituto y que reciban las prestaciones de se

guridad y servicios sociales que otorga al trabajador deriv! 

das de las disposiciones del apartado B) del Articulo 123 de 

la Constituci6n Pol!tica de los Estados Unidos Mexicanos y -

administrar los diversos servicios a su cargo como a su fa::l 

lia, derecho en cuanto a los servicios asistenciales deriva

dos de Medicina Preventiva y del Seguro de Enfermedad y Ma-

ternidad, además de los establecidos en cada una de las pre! 
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taciones, exigir a las entidades, empresas y organismos in-

corporados al estricto cumplimiento de sus obligaciones de -

tecreo. ast como también a recibir una pensi6n en los casos -. 

previstos por la ley del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado. 

Derecho a la Pensi6n: 

En este caso se trata de trabajadores que re-. 

ciben la prestaci6n econ6mica y asistencial en los supuestos 

que se encuentre en relaci6n a los tipos de pensiones que 

mencionamos anteriormente, a los trabajadores que reciben la 

prestaci6n de la pensi6n de cualquiera enunciada anteriorme~ 

te como por jubilaci6n, ast como a las personas que tengan -

derecho a la pensi6n en general, es de relevancia tener en -

cuenta que el importe de la pensi6n aumenta al mismo tiempo 

y en la misma proporci6n en que aumentan los sueldos de los 

trabajadores en activo. 

Cabe señalar que el importe pagado a los tra

bajadores pensionados no s6lo deberta ser el sueldo base, 

porque no deber!an de descontarles sus demás compensaciones 

econ6micas, ya que cuando se pensionan el trabajador es cua~ 

do más lo necesita para poder vivir. 

As! también en las pensiones no deben causar 

impuestos ni otras aportaciones, con excepci6n de la que se 
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establece para las no mtnimas aplicables al Seguro de Enfer

medades y Maternidad, Medicina Preventiva y Servicios de Re

habilitaci6n Ftsica y Mental. Que sigan percibiendo sus com 

pensaciones ast como sus gratificaciones anuales como agui-

naldos, equivalente al mtnimo de dtas que se conceden a los 

trabajadores en activo, que se les entregue el 50\ antes del 

15 de diciembre y el otro 50\ a mls tardar el 15 de enero 

con total de 40 dtas. 

Las incapacidades temporales de los servido-

res pfiblicos las paga el Instituto por medio de licencias·

con goce de sueldo o de licencias con medio sueldo y las pe~ 

siones se modifican en la misma proporci6n que aumentan los 

sueldos de los trabajadores en activo • 

. La pensi6n es un beneficio derivado de la ju

bilaci6n concedida al causante, o a lo que tenta derecho, 

aun cuando no se hubiera adherido a ella. 

La Seguridad Social de los trabajadores coro-

prende a los siguiente regtmenes: 

REGIMEN OBLIGATORIO.- Es aplicable directa~·~ 

te a los trabajadores civiles de los poderes Federales y las 

entidades descentralizadas incorporadas por Ley o Decreto 

Presidencial. 
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REGIMEN FINANCIERO.- Para el funcionamiento 

de las prestaciones se adopta como base el sueldo "b§sico" -

de los trabajadores de las dependencias, o el equivalente 

que perciban en las entidades. 

SEGURO VOLUNTARIO.- Los aspectos del seguro 

voluntario se comprenden en el t!tulo tercero en dos capítu

los: continuaci6n voluntaria en el régimen obligatorio e i~ 

corporaci6n voluntaria.al régimen obligatorio. Debemos notar 

en que el régimen obligatorio esta caracterizado por la imp2 

sibilidad de incorporarse a libre voluntad del asegurado o -

del obligado: cuando opere esta circunstancia, estamos en -

presencia de un régimen voluntario;. en el que el sujeto se -

incorpora cuando lo estima conveniente y no puede separarse 

mientras subsista la causa que le dio origen. En cambio, el 

seguro facultativo permite efectuar libremente la incorpora

ci6n y la baja. 

I.- El primer supuesto se refiere a la cont! 

nuaci6n voluntaria en el Seguro Social de los trabajadores -

del gobierno. Conforme al Art!culo 142 y 143 en la Ley del -

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajad2 

res del Estado, en el momento en que el asegurado deje de 

prestar sus servicios, sin haber generado derecho a pensi6n 

o que no la solicitare, podr§ continuar voluntariamente en -

el seguro. Se requiere contar con un m!nimo de cinco años -

de cotizaci6n y for::iular solicitud al respecto dentro de los 
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sesenta d!as siguientes a la baja. 

Podrá continuar en la rama de enfermedades,m! 

ternidad y medicina preventiva mediante el pago !ntegro de -

las cuotas (aseguradas) y aportaciones (dependencias), con-

forme a lo dispuesto por los Art!culos 16 y 21. Estas cuotas 

se ajustarán anualmente y su pago será por trimestre o anua

lidades anticipadas esta continuaci6n permite la atenci6n a 

familiares derechohabientes (Art. 145). 

La continuaci6n termina (Art. 144) por decla

raci6n expresa del interesado, por dejar de pagar oportuna-

mente las cuotas y aportaciones o por ingresar nuevamente al 

régimen obligatorio. Desde luego, también por fallecimiento 

del asegurado o su invalidez, como puede verse, no estarnos -

ante un régimen voluntario sino facultativo, en el cual el -

sujeto asegurado se incorpora y da de baja conforme a su COR 

veniencia. 

2.- La incorporaci6n voluntaria se refiere a 

la posibilidad del Instituto para celebrar convenios con en

tidades de la administraci6n pdblica y con los gobiernos de 

los Estados o Municipios, a fin de que los trabajadores y 

sus familiares reciban prestaciones y servicios: la incorpo

raci6n podrá se~ total o parcial (Art. 146). En los conve-

nios se podr1 incluir el reconocimiento a la antigüedad (~t. 

147), median~e o garantta prevía de las reservas que resul--
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ten de c!lculos actuariales para el pago puntual de las pen

siones de la misma forma, en los casos de sustituci6n de ré

gimen (del IMSS) o de una Instituci6n estatal), las reservas 

constituidas podr!n transferirse a favor del Instituto en la 

forma y términos que se convengan. 

PENSION POR JUBILACION.- En cuanto a este ti 

po de pensi6n tenemos un elemento de g~an importancia en el 

cual es necesario hacerle menci6n qu~ es el aporte; que es -

la contribuci6n que ingresa cada afiliado al fondo financie

ro de un organismo de previsi6n, que se hace por medio de r~ 

tenci6n o descuento sobre la remuneraci6n percibida, pero el 

fondo creado por los mismos trabajadores consideramos que no 

se regresan a la misma persona o a su familia en caso de no 

llegar la eventualidad de la jubilaci6n aunque la jubilaci6n 

es un derecho amparado por la garant!a constitucional de la 

propiedad (Art!culo 17), sin que haya entrado al patrimonio 

del afiliado. Pero se da la jubilaci6n mientras el afiliado 

está en actividad y que haya reunido las condiciones legales 

para obtener el beneficio de la pensi6n y con los siguientes 

elementos en que el trabajador se haya afiliado al Instituto 

siendo con el aporte en el cual es una de las obligaciones -

que la ley impone a todo aquel que desempeña una tarea in- -

cluida en el régimen de previsi6n al que se afili6, la obli-

9aci6n es independiente del eventual derecho a un beneficio, 

porque el aporte est! destinado a financiar un régimen social 

de previsi6n y es, FOr eso, propiedad del Instituto que -
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atienden el pago del beneficio, y si bien mediante 61, el -

afiliado puede obtener el beneficio. 

Por lo tanto tenemos que la pensi6n por jubi

laci6n: el trabajador tiene derecho a la jubilaci6n cuando 

tenga 30 años o más de servicios y de aportaciones al Insti

tuto, sin importar su edad, otorgándosele el 100% del sueldo 

regulador y 28 años para la mujer y de aportaciones al Insti 

tuto, comenzará a partir del momento en que el trabajador 

cause baja y reciba el Gltimo sueldo, y con la restricci6n -

de que el importe de la pensi6n, solo o conjuntamente con 

otra pensi6n compatible, no deberá exceder del equivalente -

a diez veces el salario m!nimo general (Art. 9). Cabe dest! 

car como se dijo anteriormente, que las prestaciones en acti 

vo se deberán otorgar y no suprimirlas. 

PESSION DE RETIRO POR EDAD Y TIEMPO DE SERVI

CIOS, - Por lo que antes se conoc!a como pensi6n por vejez y 

se otorga la pensi6n cuando el trabajador haya cumplido 55 -

años de edad y 15 años de servicio y hasta 29 años e igual -

tiempo de aportaciones al Instituto, comenzando a contar de~ 

de el momento en :¡ue cause baja y reciba el Ultimo sueldo, -

si el trabajador hubiere cotizado los 15 años pero no cuenta 

con la edad m!nir.ia, tendrá derecho a reclamar la pensi6n 

cuando llegue a la edad m!nima para solicitarla. En caso de 

fallecimiento antes de cumplir esa edad m!nima, sus familia

res derechohabientes recibirán la pensi6n. 
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Para calcular el monto de la pensi6n se torna 

corno base el sueldo regulador que es el promedio del sueldo 

bbico o equivalente, del IUtirno año i'nrnediato anterior a la 

fecha de la baja o similar, sin exceder del.equivalente a 10 

veces el salario rntnirno general; a ese importe se aplican 

los factores que establece el Art. 3 de acuerdo a los años -

de servicio y aportaciones, deben conjuntarse años de servi

cio Y de aportaciones, la carencia de años de servicio no 

puede compensarse con aportaciones extras. 

Por 15 años, el 50%. 

De 16 a 25 años, el 50% más 2.5% por cada año. 

De 26 a 29 años, el 50% por los primeros 15 -

años más 2.5% por cada año hasta los 25 años más 5.0% por C! 

da año que exceda a 25. 

En este tipo de pensi6n es a lo que se cono-

c!a por pensi6n por vejez que en principio cornenz6 a travGs 

de un seguro social voluntario denominado libertad subsidia

da, despuGs pas6 a ser un seguro social obligatorio en el 

llamado retiro obrero, que se transforrn6 en el subsidio de -

vejez y, ~s adelante, en el seguro de vejez e invalidez al 

que se añadieron unas prestaciones rudimentarias de muerte y 

supervivencia del año de 1908 a 1955. 

PENSION POR INVALIDEZ.- Está considerada co

mo enfermedad prolongada que son individuos inválidos cada -
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uno con diferente problema f!sico, psicológico y social, que 

en la mayorta son recuperables, que deberán ser atendidos P! 

ra su pronta recuperación con una mayor importancia para es

te aspecto mereciendo atención especial que siendo convenie~ 

te se diera asistencia médica a personas aun no afiliadas en 

las diferentes formas de invalidez como la provisional y pe~ 

manente. 

Las prestaciones se calculan sobre los sala-

rios excluidas las de horas extraordinarias excepto para las 

de incapacidad absoluta y gran invalidez. 

Para las prestaciones de invalidez permanente 

se exige haber cubierto las cotizaciones que fija el Instit~ 

to y de estar afiliado. 

PENSION DE INVALIDEZ (Art. 4, 5).- Se otorga 

a los trabajadores que estén inhabilitados f!sica o mental-

mente por causas ajenas al servicio o desempeño de su empleo, 

que tenga por· lo menos 15 años de servicio e igual tiempo de 

aportaciones al Instituto, que no sea consecuencia de un ac

to intencional u originado por algún delito en que el traba

jador sea responsable, que se origine en fecha posterior a -

la de su nombramiento, que sea solicitada por escrito, que -

el trabajador se someta a los reconocimientos y tratamientos 

m~dicos que el Instituto determine. El monto de .la pensi6n 

de Invalidez se calcula en los mismos t~rminos que señalamos 
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para la de Retiro por Edad y Tiempo de Servicios, es decir -

50\ por los primeros 15 años de servicios y aportaciones al 

Instituto m!s 2.5\ por cada de los años 16 a 25, m!s 5.0\ 

por cada uno de los años 26 al 29. 

PENSION POR CESANTIA EN EDAD AVANZADA (Art. -

10).- Se otorgar! la pensi6n al trabajador, que se separe -

voluntariamente del servicio o qu~de privado de trabajo rem.!:!. 

nerado (debe entenderse corno cualquiera otra causa diferente 

a la separaci6n voluntaria) después de haber cumplido 60 

años de edad y que haya cotizado al Instituto por lo menos -

durante 10 años. Ya otorgada la pensi6n, imposibilita al 

trabajador a solicitar otra, a menos que reingrese al régi-

rnen obligatorio y cotice el rn!nimo para percibir la pensi6n 

que pudiere corresponderle. 

Para calcular el porcentaje que recibir! el -

pensionista se tomar! en cuenta su edad; si tiene 60 años y 

10 años de servicio, percibir! el 40% y por cada año de edad 

aumentar! 2\ hasta llegar a SO\ para el trabajador con 10 

años de servicio, y· 65 años o m!s de edad. Se tomar! en cO!J. 

sideraci6n el sueldo regulador. 

PENSION POR CAUSA DE MUERTE.- En esta pen- -

si6n es porque se dispone del patrimonio después del deseso, 

corno derecho derivado de la propiedad o, en la succsi6n legf 

tima y en la intestada, sobre los v!nculos familiares, el 
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principio esencial en la seguridad social es el de allegar 

medios para subsistencia de quienes dependieron del causan

te y no se hallen en condiciones de atender a la subsisten

cia propia lo que se pretende es reparar un siniestro, co

mo la p~rdida de unas rentas de trabajo en las que, por me

diaci6n del causante, participan los causahabientes. 

La Pensi6n por Causa de Muerte en nuestro d~ 

recho mexicano, tenemos que: (Art. 41) La muerte del tra-. 

bajador puede derivar de un riesgo de trabajo, lo que dará 

a los familiares derecho a pensi6n del 100% del sueldo bás! 

co. Cuando muere el pensionista por causas ajenas al ries

go de trabajo; se pagará a los familiares 6 meses de la pe~ 

si6n, sin perjuicio del otorgamiento de la pensi6n que le -

corresponde. 

REQUISITOS PARA TENER DERECHO A LA PENSION.

Los familiares del trabajador fallecido por causas ajenas -

al servicio: cualquiera que haya sido su edad, si contribu

y6 ai Instituto al menos durante 15 años. Si habta cumpli

do 60 años de edad y un m!nimo de 10 años de aportaciones -

al Instituto. Los familiares del pensionado que haya gene

rado por s! mismo la pensi6n de que disfrutaba. La muerte 

del trabajador que hubiere cubierto el mtnimo de cotizaci6n 

establecido, dará origen a las pensiones de viudez, concub! 

nato, orfandad o ascendencia, en su caso. La pensi6n toma

rá en cuenta el sueldo regulador. El monto de las pensio--
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nes por trabajadores con 15 O más años de contribuciones al 

Instituto se aplican las bases de la pensi6n de Retiro por -

Edad y años de servicio. 

Por trabajadores con 60 años de edad y m1nimo 

de 10 años de aportaciones al Instituto se aplican las bases 

del Seguro de Cesant1a en Edad Avanzada. Por el Pensionado, 

el equivalente al 100\ de la pensi6n que venta disfrutando. 

BENEFICIARIOS EN ORDEN 

DE PREFERENCIA 

l.- La esposa, si no hay hijos. 

2.- La esposa y los hijos menores de 18 años 

y hasta los 25 años si acreditan cursar estudios a nivel me

dio superior, son solteros y no realizan trabajo remunerado: 

participan los hijos incapacitados o imposibilitados parcial 

o totalmente para trabajar, cualquiera que sea su edad. Los 

hijos adopti~os solamente tienen derecho a participar si la 

adopci6n se realiz6 antes de que el trabajador o pensionista 

cumpla 55 años de edad. 

3.- Los hijos solos, si la esposa sup~rstite 

está excluida (no tiene derecho si contrae matrimonio o .en-

traen concubinato). 



114 

4.- La concubina sola, si los hifos procrea

dos con el fallecido no reunen los requisitos (para que la -

concubina sea reconocida debe acreditar haber vivido con el 

trabajador o pensionista como si fuera su esposa durante los 

cinco años anteriores inmediatos al fallecimiento o haber 

procreado hijos con el fallecido. Si existe más de una con

cubina ninguna tiene derecho). 

5.- La concubina en concurrencia con los hi

jos, si todas reunen los requisitos necesarios como en el in 

ciso anterior. 

6.- El esposo o concubinario solo o en conc~ 

rrencia con los hijos (para que el esposo o concubinario sea 

reconocido debe ser mayor de 55 años de edad o estar incapa

citado para trabajar y haber dependido econ6micamente de la 

fallecida siempre que ambos hayan permanecido libres de ma-

trimonio durante el concubinato. Si existiese más de una r~ 

laci6n de este tipo ninguno tiene derecho. 

7.- La madre y el padre, conjunta o separad~ 

mente, cuando no exista c6nyuge, hijos, concubina o concubi

nario con derecho. A falta de ellos participan otros ascen

dientes. (Para que tengan derecho deben acreditar haber de

pendido econ6mica~ente del trabajador o pensionista durante 

los cinco años anteriores a la defunci6n). 



.. as 

8.- La divorciada que haya estado recibiendo 

pensi6n alimenticia por condena judicial, cuando no haya 

otros beneficiarios con derecho a la pensi6n. 

La Pensi6n de Viudez se paga mientras la ben!!_ 

ficiaria no contraiga matrimonio o entre en concubinato. 

Al contraer matrimonio recibe como Gltima 

prestaci6n el importe equivalente a seis meses de pensi6n: -

en caso de entrar en concubinato se pierde la pensi6n sin d.!!_ 

recho a la indemnización. La disposici6n es aplicable tam-

bi~n para la concubina, viudo o concubinario y para la divo!. 

ciada con derecho a pensi6n. Ayuda para gastos de funeral -

(Art. 8), se otorga a familiares de pensionados fallecidos. 

El Instituto debe pagar el importe equivalente a 12 d1as de 

pensi6n. 

INDEMNIZACION GLOBAL (Art. 87).- El trabaja

dor que no reuna los requisitos m!nimos anteriormente menci2 

nadas para las pensiones tiene derecho a recibir una indemn! 

zaci6n global cuyo monto se determinar~ de la forma siguien

te: 

1.- Si tuviese de 1 a 4 años de servicio, 

con el monto total de las cuotas que hubiese contribuido·. 

2.- Si ~uviese de 5 a 9 años de servicio, el 



importe de las cuotas aportadas, m&s 45 d1as de su 6ltimo 

sueldo b&sico. 

3.- Si·tuviese de 10 a 14 años de servicio, 

el pago de las aportaciones m&s 90 d!as de sueldo bSsico. 

Se afectar& el monto de la indemnizaci6n si -

hubiere alg6n adeudo al Instituto o por haber cometido alg6n 

delito patrimonial con motivo del desempeño de sus labores, 

en este 6ltimo caso, si es dictada sentencia absolutoria, se 

le otorgarS el total¡ si no, se le dar& el saldo que resulte 

a su favor, el trabajador podr& regresar el monto de la in-

demnizaci6n para que el tiempo laborado se le compute cuando 

reingrese a laborar o para seguir cotizando voluntariamente 

y adquirir derecho a pensi6n, la naturaleza de esta presta-

ci6n no es indemnizaci6n, sino reintegro del fondo de pensi2 

nes, generado desde el inicio de la aportaci6n de sus cuotas. 



CAPITULO IV 

NUEVO SISTEMA PENSIONARIO PARA LOS TRABAJADORES 

AL SERVICIO DEL ESTADO. 

A) APORTACION ECONOMICA DEL TRABAJADOR A LA FIDUCIARlA. 

El trabajador pensionado: 

El trabajador ha sido pensionado por parte del Estado 

!pero que a través de un proyecto de la ley) sería que la -

vía idonea de ser pensionado por el Estado también podría -

ser pensionado en forma voluntaria individual, por medio de 

pagos que hiciera por sí mismo de acuerdo a su capacidad 

econ6mica y que fuera a través de una instituci6n fiducia-

ria para que a su vez le redituara intereses en las aporta

ciones, así con su pensi6n otorgada por el Estado y esta ú±_ 

tima, el trabajador tuviera mayor ingreso al recibir su pe~ 

si6n voluntaria, por que es cuando al ser pensionado neces,!. 

ta econ6micamente para sus cuidados de salud, recreo y act,!. 

vidades artísticas y culturales, en el cual no ha podido -

disfrutar de estas actividades porque ha trabajado por todo 

un largo tiempo dedicado a la empresa por tal motivo este 

sistema ser& de gran importancia para los que se encuentran 

en tal situaci6n. 

Para el incremento a las pensiones se considera perti-

nente que los sindicatos concienticen a sus trabajadores --
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con el fin de que cuando éstos ingresen al inicio de su ca

rrera laboral, de preferencia o en cualquier tiempo de esto 

se incremente su pensi6n a través de sus aportaciones de -

acuerdo a una escala de Segur.os. Solamente que hay que te

ner en cuenta que esta pensi6n de referencia es pensi6n 

aparte en referencia en la que el Estado otorga como dere-

cho irrenunciable del trabajador pensionista. 

Una vez llegada la fecha de su separaci6n laboral por -

causa de ser trabajador pensionado que junto con su pensi6n 

otorgado por el Estado se deberta crear por ley la existen

cia de condominios privados para una vida digna y tranquila 

del sector pensionario, en la cual ésta serta una zona de -

retiro que ademSs se complementarta con granjas para la - -

crta de animales para consumo y aprovechamiento de los mis

mos, en esta etapa es cuando los trabajadores pensionados -

son capaces de la creaci6n e iniciativa de la idea de pro-

. ducci6n de hortalizas y legumbres para consumo propio y PºE 

que no decirlo para una producci6n a nivel nacional, porque 

ayudarta a la producci6n agrtcola en la producci6n del sec

tor campesino que en esta Gltima década los campesinos han 

dejado de sembrar sus tierras para dedicarse a otras activi 

dades como sucede en el Estado de Tlaxcala y algunos otros 

Estados que se van a otro pats a regalar la mano de obra -

mSs barata y no dedicarse a la producci6n agrtcola que mu-

cha falta nos hace en la producci6n de productos ag~tcolas 

en general. 
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B) EN CUANTO A SU ANTIGUEDAD 

En cuanto a su antigiledad, el trabajador que ha labora

do en su instituci6n por determinado periodo de ... 1;.iempo .i:>e -

ha hecho acreedor a derechos como el conservar su antigile-

dad para cuando llegue el momento de ser pensionado, p~fJ -

no Gnicamente la acumulaci6n de antigiledad es en la misma -

dependencia o instituci6n, sino que debe ser con diferentes 

instituciones como son ISSSTE, IMSS, C.F.E., PEMEX, ISSFAM, 

o cualquier dependencia gubernamental, aqui en este caso el 

trabajador que haya laborado en cualquiera de estos lugares 

su antigiledad seria válida para computársela o acumulársela 

para los fines de pensi6n, esto es que al estar además ubi

cado dentro del articulo 123 "B" podrá hacer válida su anti 

giledad y sor acumulativa a su nuevo sistema de seguridad en 

que vaya a laborar. 

Es inalienable el derecho de antigüedad pensionaría de 

un trabajador, ese derecho es parte del mismo trabajador, -

es decir, donde el trabajador tenga que laborar siempre de

berá estar acompañado de un carnet que es su registro de a~ 

tigUedad y su transferencia de derechos. El trabajador ge

nera el derecho de antigiledad a la instituci6n porque es a 

la que le ha servido. 
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CI EN CUANTO A SO APROVECHAMIENTO EN SU EXPERIENCIA. 

A los pensionados se les podrta requerir para desempe-

ñarse en actividades productivas porque de este modo se 

aprovechada de su experiencia, de su conocimiento ·y de su 

tiempo libre, con estos anteriores elementos podriamos can! 

lizarlos para actividades que beneficiar1an al desarrollo -

del pa1s en forma de l~s aprovechamientos social, cultural 

y económico, tal es el caso en programas sociales como son 

los maestros jubilados en que se podrían crear progra--

mas de alfabetización, porque en nuestro país existe gente 

que carece de estudios elementales tales como el saber leer 

y escribir, porque la gente carente de estos servicios acu

dir1a a centr~s organizados con la asesor1a de los maestros 

pensionados es por eso que con la creación de estos progra

mas la gente que no sabe leer y escribir obtendría estos bs 

nef icios de los pensionados que con su experiencia y tiempo 

libre ayudar1a a que en nuestro pa1s hubiera menos analfabs 

tas y que sin embargo ayudarla al desarrollo cultural y so

cial de nuestra patria. 

En lo que respecta a la forma económica, en nuestro - -

país existen también trabajadores pensionados que laboraron 

en instituciones altamente capacitados y que sin embargo -

fueron relegados y considerados como personas ·sin ninguna -

utilidad 

sionados 

que además por sus años de servicios fueron pen

es to es en la forma de la industria y que al sa-
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lir como pensionados adquirieron experiencia y aprendieron 

varias técnicas que por lo tanto se les ocupar1a para la -

reconstrucci6n de maquinaria pesada¡ en este &mbito el go-

bierno ha ocupado esta maquinaria, pero la propia maquina-

ria y las refacciones ha sido fabricada en otro pa1s, que -

con la utilidad que se le dio deje de funcionar, estando -

con esta problemática en nuestro pa1s no las encuentran o -

que estén descontinuadas y la maquinaria queda abandonada y 

deteriorada con el tiempo, por eso es importante que se em

pleara a las personas pensionadas de gran experiencia y co

nocimiento técnico para producir las refaccione~ que necesi 

ta la maquinaria que est& parada en los grandes patios per

tenecientes a la Institución Gubernamental, con esto que el 

propio gobierno podr1a obtener grandes logros en la indus-

tria y en la econom1a nacional ahorr&ndose la compra de ma

quinaria nueva y que sin embargo la existente catalogada c2 

mo maquinaria inservible, fuera de nuevo maquinaria 6til y 

aprovechable para beneficio de la infraestructura de carre

teras, puentes, transportes y en general todo lo relaciona

do a v1as de comunicaci6n ya que con lo ~nterior mencionado 

todos los que habitamos y hacemos uso de esos servicios re

sultar1amos beneficiados también en nuestro desarrollo in-

dustrial. 

D) EL PENSIONISTA EN CUANTO A SU RECREACION. 

Se requiere que los pensionados tengan un acceso barato 
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a lo que se refiere al turismo social, ya que ~stos han es

tado laborando durante todo su mayor tiempo de vida, que -

por estas razones no conocen el pa!s Mexicano y que aprove

chando la infraestructura existente de nuestra nación, que 

entre muchas otras hoy mencionamos la siguiente como son -

los albergues en los cuales ser!an aprovechados por los pe~ 

sionados a precios baratos y que además fueran accesibles -

estos albergues a su.estancia en los d!as que estos lo dis

pusieran mediante concensos y programas, de un horario para 

ellos desahogados, en que no fueran a coincidir con otros -

d!as en que otras personas los visitaran como son los peri~ 

dos vacacionales de los estudiantes, para esto cabe mencio

nar que el Gobierno de México ha ayudado en gran parte para 

la gente de la tercera edad en que ha expedido credenciales 

a través del Instituto Nacional de la Senectud (!NSENI, en 

los cuales el pensionista tiene otra oportunidad de viajar 

durante todo el año con descuento en transportes foráneos -

del cincuenta por ciento menos de su valor, para recorrer -

el i~terior del pa!s, que con la coordinación de estos al

bergues y una promoción adecuada pudiera disfrutar del des

canso y la recreación en compañ!a de su familia. 



CONCLUSIONES 

1.- !Qs trabajadores a través del tiempo han luchado en mejo

rar sus condiciones de vida haciendo posible por ésta ca~ 

sa la inclusi6n de la previsi6n y seguridad social en la 

Constituci6n Pol1tica de los Estados Unidos Mexicanos, en 

beneficio de la poblaci~n para mejorar sus condiciones de 

vida a través de diversos institutos de seguridad social. 

2,- La seguridad social otorgar& mejores condiciones de vida 

al trabajador para que desarrolle con m&s eficacia sus a~ 

tividades laborales, teniendo como consecuencia un mayor 

rendimiento f1sico y psicol6gico para beneficio de él y -

su familia. 

3,- Para regular, ordenar y poder llevar a cabo la seguridad 

y los servicios sociales que el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado otorga, 

ha sido preciso allegarse de la colaboraci6n en ciencia y 

tecnolog1a de diversas empresas para hacer ~osible los ºE 
jeti.\•os que se propone obreniendo los trabajadores un me

jor servicio médico. 

4,- La c=eaci6n del Instituto de Seguridad y se:·1icios Socia

les de los Trabajadores del Estado fue para la obtenci6n 



de los beneficios sociales otorgados en la Constituci6n -

Mexicana en su Apartado "B" y espec!f icarnente en el Arti

culo 123; sin embargo, no habiéndose logrado el prop6sito 

establecido en dicho precepto legal, ya que en la actuall 

dad es insuficiente tanto el personal humano como son mé

dicos y enfermeras, como de establecimientos para lograr 

tan noble prop6sito; as! el Instituto cuenta con m&s de -

ocho millones de derechohabientes y con catorce mil médi

cos para la atenci6n de afiliados que consecuentemente 

falta cobertura para la atenci6n de consultas médicas. 

s.- Los trabajadores han gozado de los beneficios pensiona- -

rios otorgados por el Instituto de Seguridad y Servicios 

sociales de ·los Trabajadores del Estado, pero los costos 

de la vida han mermado econ6micamente el poder adquisiti

vo para seguir viviendo decorosamente, porque la pensi6n 

otorgada al pasar algunos años es insuficiente, por lo -

cual se propone el nuevo sistema pensionario para satisf! 

cer sus necesidades esenciales, en el cual el trabajador 

aporte voluntariamente una cantidad econ6mica para su re

tiro a través de una instituci6n financiera que le pueda 

redituar ganancias a través de intereses creados, o en el 

momento que desee poder retirar sus aportaciones, 

6.- En aquellos casos que los trabajadores sean pensio~ados o 

jubilados por Instituciones gubernamentales, no es acumu-



lable el c6mputo de· su tiempo en la prestaci6n de sus se~ 

vicios, debiendo tener derecho al mismo ya que los traba

jadores al servicio del Estado han prestado sus servicios 

en diferentes instituciones como la Secretar1a de la De~ 

fensa Nacional y la Secretaria de Educaci6n Ptiblica, en -. . 
cuyo caso deber1an tener una tarjeta o carnet para regis

trar su tiempo de trabajo y determinar su pensi6n en me-

nos años de vida del trabajador, 

7.- Tanto el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de -

los Trabajadores del Estado como el Estado mismo deberán 

de coordinarse para otorgarles oportunidad laboral a jubi 

lados y pensionados, por ser personas útiles en cuanto a 

su experiencia y capacidad en la creaci6n de lugares agr~ 

colas, lo que les redituarla un mayor beneficio e ingreso 

econ6mico para subsistir en mejores condiciones de vida, 

ya que la pensi6n que recibe no es la de un trabajador en 

activo, 

g,- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Tr~· 

bajadores del Estado deberá de otorgar la pensi6n o jubi

laci6n, tomando como base el salario .integrado y no como 

actualmente se establece con salario base ya que éste es 

insuficiente para cubrir las necesidades primarias del -

trabajador lo que va en detrimento del nivel de vida de"2 

ro9'.> a que tie.'lEl derecho y que se encue.~tra ¡:ilasma:h caro garantia 



constitucional¡ Siendo conveniente también efectuar una 

retabulaciOn cuando menos cada año de la pensiOn vitali

cia otorgada para efecto de no mermar su economia, toma!)_ 

do en consideraciOn los !ndices inflacionarios de un 

seis por ciento anual y el poder adquisitivo de nuestra 

moneda, 
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