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OBJETIVO DEL TRABAJO DE TESIS 

Realizar un análisis te6ric:o- jurídico de la Seguridad 

Social en México y el nuevo sistema de pensiones en el 

Instituto Mexicano del Seguro Social ( IHSS ) . asi como l. 

inclusi6n de las llamadas AFORES con las que se pretende el 

mejoramiento de la calidad de vida después del retiro laboral 

de los trabajadores afiliados a esta lnstltuc16n, a fin de 

poner a consideraci6n algunas 

de dichas instituciones. 

propuestas para mayor eficacia 



INTRODUCCIÓN 



Una de las principales aspiraciones de los seres humanos 

a través de todos los tiempos, es la necesidad de sentirse 

seguros y protegidos frente a las contingencias y amenazas 

que de manera natural se le presentan en la cotidianidad de 

la vida. Es bajo esta necesidad que surge la Seguridad 

Social, medio por el cual se pretende obtener el bienestar 

anhelado y que implica l6gicamente que los objetivos 

sociales de protecci6n sean cumplidos satisfactoriamente. 

La Seguridad Social ha evolucionado paralelamente al 

desarrollo social de todos y cada uno de los pueblos en el 

mundo entero, México no ha sido ajeno a este de fenómeno de 

bGsqueda de seguridad, por ello en nuestro trabajo abordamos 

de manera general los sucesos hist6ricos mAs trascendentes en 

el campo social que 

de protecci6n. De 

han dado respuesta a la busca incansable 

igual manera observamos los cambios e 

implicaciones que significa las innovaciones y aportaciones 

de nuevos conceptos y modelos de seguridad social 

pats y en otras naciones. 

en nuestro 

Posteriormente planteamos los conceptos bAsicos que se 

deben conocer a fin de entender la importancia de la 

seguridad social en el devenir de la humanidad. Es en este 

espacio donde damos cabida al estudio de la figura del Seguro 

Social y reconocemos el indiscutible papel que desempefta como 

uno de los medios que utiliza el Estado para llevar a cabo 

los fines sociales, ademAs de analizar las reformas jurtdicas 

a la Ley que rige esta instituci6n. 

Dentro de las disposiciones legales 

Seguridad Social en Héxico, aparecen en 

arttculos constitucionales 40. y 123 que 

que regulan a la 

primer lugar los 

incluimos en el 

desarrolo de nuestra labor de tesis, no menos importantes la 

de igual manera tomado en cuenta; la Ley Del Seguro Social y 

Gltimamente la aparición de la Ley de los Sistemas de Ahorro 

para el Retiro, pronta consecuencia de las reformas al siste

ma pensionario en el Instituto Mexicano del Seguro Social. 
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En el 

reformas de 

Instituto 

desarrollo 

capitulo cuarto de este tLsbajo, exponemos las 

que tué objeto el sistema pensionario en el 

Mexicano del Seguro Social, el nacimiento y 

del Sistema de Ahorro para el Retiro base 

fundamental del nuevos sistema adoptado, siguiendo este 

punto establecemos las ventajas y desventajas que se 

presentan con la incorporaci6n del sistema de capitalizaci6n 

como fOLma de financiamiento del Seguro Social, as! como la 

complejidad del mismo como resultado de la incorporaci6n de 

nuevos participantes en el nuevo régimen. 

ot ro lado reflexionamos sobre la aparici6n y 

funcionamiento 

Retiro en el 

de las Administradoras de Fondos 

contexto de modificaciones en el 

para el 

sistema 

pensionario del Seguro Social, las observaciones que se 

apuntan 

settalar 

en torno a 

los puntos 

este tema se encuentran encaminadas a 

que consideramos vulnerables en la 

transformaci6n del sistema y que bajo ciertas circunstancias 

podrían poner en peligro el bienestar futuro de los 

trabajadores que se separen de su vida laboral. 

En la parte final de nuestra tarea ponemos a 

consideraci6n algunos apuntes que pretenden fortalecer las 

buenas intenciones bajo las cuales fué acogido el nuevo 

sistema de pensiones en e 1 Seguro Social, es decir brindar 

una mejor calidad de vida a los trabajadores pensionados 

salvaguardando sus intereses y cumpliendo los cometidos de 

de la Seguridad Social. 
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ANTECEDENTES DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL 



ANTECEDENTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Despertar a la historia significa adquirir 

conciencia de nuestra singularidad, aomento de reposo 

reflexivo antes de entregarnos al hacer.-

OCTAVIO PAZ. El laberinto de la soledad. 

1.1. ORlGENES. 

El establecer el origen de la Seguridad Social resulta 

una ambiciosa tarea considerando la naturaleza 818.a del 

tema, sin embargo be.oa realizado UD grso esfuerzo para 

cumplir de la aejor asuera con el objetivo impuesto. 

El iDsclnto de sobrevivencla es innato en el hombre, 

desde 8U aparlci6n en la tierra 108 seres husanos se han 

preocupado por encontrar remedio a los .sles que le aquejan 

y que ponen en peligro su existencia. En 108 inicios de la 

humanidad encontramos ciertos rasgos precarios de seguridad 

social y que sus cimientos se basan en el interés individual 

primero de subsistir después de entender y do.inar aquel 

medio con fueczas naturales superIores 8 

bombre en esas épocas. Las prlaersa 

enfrentar y resolver desde luego Bon 

la8 de cualquier 

dificultades por 

el sII.ento, el 

vestido, el techo que lo proteja de las lncle.encias de la 

naturaleza. Cuando se le proporciona un 86tisfactor a lss 

necesidades primarias el individuo obtiene seguridad. 

Las etapas por la8 que ha pasado el hombre en la 

busqueda de seguridad sou diversas, la constante es la 

inquietud por protecci6n .fis eficaz de las contingencias de 

la vida, los momentos hist6ricos clara.ente identificados de 

la seguridad social soo: el socorro a los necesitados 8 

través de la caridad de la8 personas; es decir un alsteas 

voluntario, de8pu~a aparece el alsteaa de ayuda mutua y su 

evolución hacia los sistemas de solidaridad social actuales. 
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1.2. ANTECEDENTES EN HEXICO 

A) Epoca Preblap6nica. 

Algunoa Butorel 8ea.lan que en nuestro pat. 18a 

prActicas de aegurldad locial le .aalfle.taG d •• de la época 

peehispAnlce, en .101 eleapol el Zltado le 811eg6 de 101 

Becaol •• OB y el.aeatol que le peraltlerOD proteger a lo. 

ciudadaDoB de uoa eanera tao eficaz que eBe benefIcIo 10 

reclbfaD desde el moaeoto de IU oacl.leoto ba.ta el de 8U 

muerte. 

Loa historiadores de la época de la conquista relatan 

que entre 101 aztec •• exl.tlao alaacenel de ab •• teel.lento 

en lugares cercanOI 8 .aa te.plos, 101 utilizaban para 

cubrir la. necesidad.1 del taperlo, a 101 pobrea y 

necealtado lea proporcionaban co.ida y ropa. T •• biéo 

exlstian alberguea donde alojaban 8 108 enferaol, invAlidos 

y desaapsrados. 

DeDt~o del sietea. de educac160 aexica podeaos encontrar 

.spectos lapo~taDte8 de 10 que podrla.os conaiderar la 

seguridad social preblapAolea. eoao e8 la obligación de 

llevar a cabo trabajos en beneficio de la co.unidad. 

Pode.os seaalar de .anera conccets y .As clara uo matiz 

de la segur1dad social prehlsp601ca, en lo relacionado a la 

~eporticl6D de la tierca o los productos de ella, cUY. 

figura representativa son 108 llaa.dos calpullia. propiedad 

de la tierra co.unal entre persouas con relacionee de 

parentesco, pocas 80n Isa fuentea de luCor.aci6n al respecto 

pero podemoa seftalar lo que nos dice el maestro Floris 

Hargadaot: 

- Los mencionados calpullis, ten tan tierras en co.fin 

repartidas en parcelas que pod180 ser cultivadas por las 
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iodlviduales dentro de las cuales su uso se 

traosmitia sucesoria.ente. Toles familias conservaban BU 

derecho al U80 de las parcelas mientras no abandonaban el 

cultivo por _ls de dos a60s. 51 la fa.l1ia emigraba, no 

habla necesidad de esperar el plazo. Ade_fia de tales 

parcelas, el calpulli tambfen contaba con terrenOs de uso 

comunal y otros con cuyo producto debla sostenerse el culto 

religiosO·! 

De 10 anterior podemos decir que si bien ea cierto en la 

época prebisp6nica no existe comO tal la seguridad aocial, 

también lo es que figuras como el co1pul!i n08 manifiestan 

el interés de 108 pueblos preblapinlco8, por la protecc16n 

en beneficio co_6n de sus habitantes. 

Para ampliar el conocimiento a cerca de eate tema 

debemos hablar de la Bcumulac!6n de bienea en el 

Kéxico-Tenocbttt16n que se originaban b6s1caaente por el 

pago del tributo que otorgaban las provincias 80.etida8 al 

imperio azteca. 

Los principales productos alimenticios que llegaban en 

foema de tributo eran: .alz, frijol, chile. cacao, 8al y 

aie! en 10 que se refiere a materias priaas encontramoa 

madera, cal, algod6n, cochinilla, plo.aa, lefta y copal; de 

prOductos elaborados rectbfan: papel, petates, joyas, 

cascobel, carrizos de tabaco entre otros. 

Buena parte de los productos del tributo se destinaba a 

la aaoutencl6n de los .te.broa de la claae dirigente, pero 

tagblén servla para alimentar a 108 trabajadores que 

prestaban 8UB servicios en obras p6bllcss y para el 

financiaalento de caapsftas militares. 

(1) FLOKlS KARGADANT G. ·Iotroducci6n a la Historia del De

recho Hexicano-, Ed. Esfinge, ed. Sta., Kéx. 1982. p-15. 
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Otra funcf6n a que Be destinaba la acuaulaci6n de bienes 

producto del tributo ea la diatriboc16o de bieoes agrlcolsa 

coa la miai6n social de asntener a 108 aacehuales ( clase 

social que se aubdivide desde el ca.pe.ino con tierra haata 

108 tlatlacotin en 8ituaci6n aiallar a le de esclavo) 

en tie.poB de criais coao en loa CS80S de bambruna; que se 

presentaba la carencia de sli.ento, 108 graneros de la 

ciudad abrtan 8US puertas a todo aquel individuo necesitado. 

El gobierno por su parte exiala de tributo a los desvalidos 

co.o a continuac16n seAala.os: 

• La obligaci6n de tributar no se extendta a los que 

eataban bajo la tutela paterna ni 8 loa hnErfanos, viudas, 

lislad08, impedidos para trabajar aunque tuvieraD ca.pos, 

.endigoa y aayebues que dependtan directa.ente del duefto de 

la bacienda donde trabajaba~~."2 

El interEa .exlca por la protecc16n a 108 necesitados es 

evidente en el pirrafo anterior, cabe recordar que 108 

tributos representaban io.eosas riquezas y cooetitutan la 

base de la bacienda p6blica que 8e destinaba al sustento del 

gobierno, en cuyas funciones y obligaciones estaba velar por 

la seguridad de BU pueblo. 

N08 queda aladir que en cssos en que se perdtan las 

cosechas, se dispensaba del pago del .enclonado tributo a 

los agricultores previo un inforae oficial, cuando a.enazaba 

miseria a alguna poblaci6n del i.perio, Be distributa entre 

108 habitantes parte de 108 product08 del tributo. A pesar 

de 108 eje.plos expuestos en este trabajo y otros que nos 

relata la historia, el claro que no existia co.o tal la 

seguridad social en la Epoca prehiapinlca, pero ai uu gran 

interés por la protecc16n y el bienestar de 8U8 habitantes. 

(2) GRUPO EDITORIAL OCEAHO,-Héxlco a trav6a de loa alglos-, 

Ed. Océano, ed. 2d8., To.o 1, Espeas, 1991, p-120 
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B) Epoca Colonial. 

Después de la calda del lmperlo .exics, los espsftoles se 

adueftaron de in.ensss posesiones en A.lriea, doalnloa a los 

que Hernin Cortés denoaln6 la Nueva Espaae. La ambición y la 

codicia 

dan como 

que representaban 108 tesoros de laa nuevas tierras 

resultado la aultipllcaci6n de expediciones y de 

esa aanera se extiende la conquista en el lla.ado ouevo 

continente. 

Los repsti81entos y encomiendas son la8 figuras en Isa 

que se bas6 el 

Este sistema 

establecialcnto de las 

surge con Cristobsl 

colonias en A.firlcs. 

Co16n que para dar 

respueBta a 18S demandas de 10B espaftoles que llegaron a 

poblar estas tierras reparte poblados de indígenaB, con el 

objeto de que ayudarán a 108 conquistadores en sus trabajos. 

El nombre de -encomiendas- deriva de la supoBici6n que 10B 

naturales que se destinaban al servicio y tributo de los 

espaftoles quedaban bajo BU a.paro y protecc16n. 

Coao es natural los abusos DO se hicieron esperar por 

parte de enco.enderos y clérigo., que aprovechaban la 

incipiente autoridad de quien debla gobernar en estos larea, 

snte tanta tnjusticia algunos religio8os defensores de la 

ideologla del bu.unisao con una vta16n e intereses 

obviamente diferentes alertan a la metrópoli espaaola de 

los exceSOB de que ersn vlcti.a8 108 lnd[gen8s, ésta 

reacciona brindando protecci6n dictando disposiciones que 

conte.plaban a 108 indígenas co.o vasallos y no coao 

esclavos. Lo anterior es la base en la cual se austenta la 

obra p011tics social Indiana de EapaBa en SU8 colonias en 

Aaérica. 

Tanta fué la magnitud que alcaDz6 la gravedad del 

probleca que viv[an los antiguos aexicanOB 

el gobierno espaBol tomO de inmediato 

al respecto, que 

lS8 siguientes 
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providencias: 

- Tom6 a 8U cargo el arreglo de aquellos deBos 01 

Cardenal Jiaénez de Clsoero8, que .anejaba entonces todos 

108 asuotos de la mODsrquta eepalola y 

gobernadorES a trea frailes de San Jer6nt.o. Sin e.bargo 8U 

muerte y la peruiciosa influencia del oblspo de Burdeos 

precipitaron el fin de 

lomé de Las Casas como 

aquella reforma, quedando 8610 Barto-
3 

protector univeraal de indioa-

Pese a lo anterior DO fué suficiente aquel entorpeci.i

ento. La buena voluntad de los religlos interesados en los 

1odtgens8 10gr6 llevar B cabo un poco de asistencia a 

travEa de algunBs obr •• J servicios .ociales. 

La autora Margarita Garcla Flores Establece que una de 

las primeras instituciones de prevlsi6n de la época colonial 

fueron las llamadas· cajas de co.unidad - y co.enta al 

respecto las siguientes palabras: 

~Despué8 de la conquista. eu cada co.unidad de lodl08 se 

fuudaron las ·cajas de co.unldad- cuya func16n conalstia eu 

sostener hoapitales. procurar bieues a huérfanos. viudas. 

aucianos, invAlidos y enfermos. Estas cajas se sostentan 

con el producto de una parcela cultivada colectiva.ente, 

adea4a 8e le aaigoaba 108 gravA. enea de 108 obrajes y 10B 

ceusoa de la tierra de 108 lndigenaa; a estas aportaclonea 

8e lea conoc16 co.o" bienes de pobres- y constituyen una 

instituc16n de prevlai6n que se basa en la aolidaridad 

8ocial.- 4 

Aunque las 11 ••• da8 "cajas de coaunidad" son UDa aueatra 

(3) GRUPO EDITORIAL OCEANO, IbIde. p-219. 

(4) GARCIA fLORES MARGARITA, "La Seguridad SocIal 1 la Pobla

cl6n Kargtn.da en Kéxlco·,Ed.UNAK, ed.lao,K6x.1989, p-84. 
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.&s clara de la seguridad social en la 6poca colonial no son 

conaideradaa por loa historiadores co.o el inicio de 'atas 

prActic58 sociales co.o vere.os en pArra fas siguiente •• 

Aproxi.ada.ente en el aeo 1523 un fraile llsaado Juan y 

que ahora identifica.os con el nombre de fray Pedro de Gante, 

funda en Texcoco laa priaeraa escuelaa de la nueva E.p.aa, 

donde aparte de la doctrioa cristiana, eoaeftabao a leer y 

escribir 8 los aborlgeoes aextcsno8, inclnso a cantar, est •• 

instituciones pueden ser consideradas como 1a8 petaer •• con 

un objeto asistencial en el HExico colonial. 

Eje.pIos co.o el anterior nos auestran las obras 

realizadas por los aisioneros en la 6poca 

con grandes 8ue608 y utopla. todas en 

de la colonIa, 

beneficio de 108 

Doo de eaos grandes Boaadorea Be puede 

personificar en Vaaco de Quiroga taabi'n conocido coao -Tata 

Vasco·, quien aio esperar la aotorizaci6n de Eapafta, funda 

el pri.er hospital en Santa FA, en "tchoscAn contiu6s eu 

labor. se dice que lleg6 a fundar en eae eatado 92 

hospitales y 19 .As en el estado de "'xico. cabe mencionar 

que eetoa centros de aa latencia tenlao caracterletlcas aU1 

peculiares puea adeaAa de brindar auxilio 8 108 enferaos, 

funglan coao 

practicaba en 

alberguel para los niaoa 

ellol la caridad, la religi6n, 

exp6aitoa, se 

capacitaba y 

organizaba de alguoa foraa a los indlgenaa para el trabajo y 

la educac16n. 

Otroa al1io08roa con laa at ••• s iatenciones socIales no 

aen08 1_portantea fueron fray Torlbl0 de Benavente o 

Hotollnea ( que en nibusl Ilgnlfica pobreza) relulta aer unO 

de los prlaeroa que educa a 

practiquen la caridad coo sua 

progreso ae trata tendreaos que 

108 lndlgenaa para que 

seaejsntea, pero 81 de 

recordar el padre FraDclsco 

de Te.bleque que ade.As 

leoguas lndlgenas, lleva 

de dedicarae al 

a cabo la 

- 7 -

estudio de l.a 

cODstrucc16D del 



acueducto de Zeapoala a Otumba en el estado de México J 

que representa una obra de bienestar para los habitantes de 

la poblac16n de Otuaba. Resulta ceai iaposible enuaerar les 

obres sociales que proporcionaron un poco seguridad social 

a los vencidos de la Nueva Espa8a y los misioneros 

encargados de ellas. ade.la de que DO duda.os que auchas de 

ellss quedaron stn escribirse en la hlstor16. 
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e) Epoca Independiente. 

El parteaguas en la historia universal sin duda ea el 

acontecimiento de la Revoluc16n Fraucesa que da un giro 

total 8 Isa ideas de muchos pueblos y de Isa que no escapa 

el nuestro y por otra parte la Revoluci6n Industrial 

a principios del siglo XIX con la aparici6n del proletariado 

la nueva clase social, contribuye a6n .6. a la aparic16n de 

ideas socIalizadoras y de aaistencia. Por lo que respecta a 

la clase obrera, ee consideraba como aercancla, DO 

interesaba su salario, jornada de trabajo, enfermedades, 

accidentes, salud, vejez, ni BU vida ni BU .uerte, solo 1.

peraban las condiciones lobu.anss en 108 lugares de trabajo. 

Establece eo este sentido la autora Margarita Garcta que 

en las condiciones arriba descritas no aparecen plenamente 

en H~xlco y argumenta con estas llneas que: 

- ••• no pudo materializar nInguna revoluci6n Indu8trlal 

por causs de las guerras que se desarrollaron en el país, 

la lucha por la independencia nacional y 

posterior.ente por 108 enfretamientos entre centralistas y 

federalistas, conservadores y liberales y entre laperialis

tss y republicsnos. 

La previsi6u y la asiatencia sociales contin6ao 

funcionando en el pala de acuerdo a la tradlc16n y con las 

formas heredadas de la colonia y 8010 en una oC8st6n 

propuesta por Valentín G6aez Faríss, se pens6 en establecer 

uo sistema de auxilio de personas con carencias, no seria 

hasta el movimiento de reforma que toaarla cuerpo 

doctrinario el concepto de benefIcencia 

consecuencia inmediata la asistencia 8oclal w5 

(5) GARCIA FLORES MARGARITA, Ibídem p-90. 
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Pese los argumeuto. establecido. ea el p'rrafo que 

aatecede, no pode.o. declarar tajante.ente que DO •• 

de.arrollo auuque de •• nera incipiente la segaridad soctal 

ea eata Epoca, por lo que tratar •• oa de bacer .enci6n da 

alguaos acoatecl.1eat08 alucivoe al caeo concreto que DO. 

ocupa. 

COD la proaulgaci6n de independencia ae roape coa 101 

ordenaaiento. coloaiale. y ee pr •• entan {negable.ent. 

c •• bioa; se foaenta la industria, desaparece la esclavitud, 

inicia el caabio hacia la tranefora.c16n de 1. edaeaci6n 

entre otros, 81n eabargo el coa.rclo 811a16 .1eado activ1dad 

productiva r estractura econ6alca coao lo fué ea loa .ao. 

colonialea. La sociedad por 8U parte podla dividira. en 

aqu61 ti •• po en 108 grapo. a continuact6n enuaerado. 

e.pre.artal, ecleal&atlco, oficlallsta y popular. 

Es preci •• aente en el grupo social deoo_tnado popular y 

especifica.ente en loe aubgrupoa de lo. artesaaoa, artietas 

y .apleados, donde ae crean las prlaeraa organizaciones 

confor.adas po~ individuoa pertenecientes a estoe subgrupos. 

cuyo objetivo lué el de p~otegerse .utaaaente de riesgos 

y acontecimientos inesperados. 

Al respecto buba claros eje.pIoe COGO la costuabre de 

alguDos empleados de llevar una· caja de auxilio.-, con el 

Hu de cubrir gaatoa laeaperados que pOdrlau ser, funerarios 

por el deceso de algGn aie.bro del grupo que .e trataae, o 

para proporcionar oua peDei6u a lao viudas y bu6rfaoos de 

cualquier co.paaero fallecido o aiapleaente para la 

reallzaci6D de 188 fieat.. patronalea del pueblo. A eat •• 

Agrupaciones se le. conoc16 coao soeledadea autu.llet.s que 

tuvieron gran 6xtto y proliferacl6n deapu6a de 108 .aoa de 

1850. Otroa .,eaploa son : La Fraternidad de Sastres en el 

afto 1864, La Grao Paallla Artl.tica ( fuudada por JUBn Cano) 

desde 1861, la Sociedad de Artesanos y Agricultore. en 1867. 
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y sociedad de los panaderos. 

Existen claros eje.plos en la hiatoria de nuestro país 

de la forma en que organizaron 108 trabajadores en la época 

independiente y en el .i8ao sentido también los hubo en 18 

esfera guberna.ental donde se auestra que nacía el interés 

de proteger a la sociedad mexicana, be aqu1 algunas de 

las .edidss to.adas: 

- Ante la proliferaci6n de dese.pleadoB, a partir de 

mediados del siglo XIX se organizaron en la Ciudad de México 

diversas entidades ad.lnistratlvas lla.adas ·cuarteles· , que 

dlvldlan el espacio urbano en peque.ss unidades. Los alcaldea 

de cada cuartel tenia la funei6n "ser 108 Padres Pollticos de 

la porc16n de pueblo que se les eneoalenda". Dichos 

funcionarios se aseguraban de que no bubiera vagoa y tenia la 

facultad de enviar a los j6venes sin empleo a trabajar con 

personas conocidas; en el caso de las mujeres les daban 

trabajo de costura. Asimismo las actividades DO sujetas a 

gremi08 9 oficios o talleres, como los vendedores ambulantes, 
6 eran sancionados por la poltcfa.-

La contlnu6 pelea por el poder entre las diversas 

fuerzas pol1ticas, provoc6 en el México independiente una 

serie de conflictos no 8ólo de tipo aocial(que se intentaban 

so~ucionar con medidas eo.o las menclnadas lineas arriba), 

i~peraba la inestabilidad econ6mica , política y sobre todo 

la vulnerabilidad de que era objeto la nación aexicana, que 

fué aprov~chadG por propios y extraftos. Esto en grao parte 

contribuyó a no permitir el interés por la seguridad social 

en aquellos dlss, la consecuencia lógica se refleja en la 

(6) INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS DISTORICOS DE LA REVOLU

CION MEXICANA (INEDRH) Y SECRETARIA DE GOBERNACION, ~ 

catra Conatltuc16n~. Tomo 24, Ed. INERRH, ed J la .• Héx. 

1990, p&g. 32. 
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historia debido a que como antecedentes del teaa tene.os 

algunos proyect"os de ley, trabajos e ideas de algunos 

ho.brea concientea e Interesados en el te.a, pEro acciones 

concretas ningunQ que destaque. 

Claros eje.plos de los trabajos que se realizaron en pro 

de la seguridad social se pueden encontrar durante el 

gobierno de Ignacio Comonfort, bajo su .ando se decret6 el 

Estatuto Org6nico Provicional que debla regir en tanto se 

elaboraba la nueva Conatltuc16n, con contenidos novedosos 

protectores de los aenores de edad trabajadores y 

problbic16n de los 8ervicios vitalicios en una aola empresa. 

Que decir de 108 grandes discursos del COQgreso 

COQstituyente de 1856 y de la i.portsnte intervenci60 del 

diputado Ignacio Ra.frez - El Nigromante - que uti1iz6 por 

primera vez 108 tér.ioos de - probleaa social y derecho 

social -. AdeaAa Re_frez .soifest6 en todo mo.ento gf8ndes 

teorlas encaminadas a la protecc16n de los ni60s, 

abandonados o huérfanos; de las .ujeres y de 10B 

trabajadores y obreros, con la 6nlca finalidad de incluir 

reglaaentacionea al respecto en la Constituci6n de 1857, 

8 pesar de su valioss intervenc16n en el Congreso no se 

regla.ento co.o el deseaba. 

Una vez proaulgada la CODstltuci60 de 1857 se produjeron 

.ás conflictos entre liberales y conservadores, a causs de 

las ideas progresistas y liberales de la Carta Hagna. Los 

conservadores la deaeconocen y se da inicio s la Guerra de 

Reforma en- cabezada por Benito Juirez lider de la facci6n 

liberal quien logra el triunfo en 1861. a decIr de Margarita 

Gacela ea en este aao cuando se inicia una nueva etapa cn 

cuanto a seguridad se trata y se expresa de la siguiente 

maners: 

• El afto de 1861 asrca el fJo de la etapa de la caridad 
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cristIana y se inicia la beneflclencla p6blic8, cuando el 

presidente Benito JuArez, adscribe al gobierno central la 

responsabilidad de Esta, cuando crea la Direcci6n General de 

Fondos de Beneficencia, y except6a de toda contrlbuc16n loa 

bienes afectos al propio fondo· 7 

La deciai60 que toao Ju6rez fue apenaa el priaer reflejo 

que realizaba el gobierno para toaar en 8U8 m8D08 tan 

iaport6Dte probleaa, la seguridad social de 108 8enestero8oa 

que se encontraban en desgracia. 

A finalea del siglo XIX se desarrolla en todo el Bundo 

un gran interés por las cuestiones sociales, COD las que na

cen doctrinas sociales auy variadas y en ellas se expresaD 

ideas de reforas en ls8 condiciones de trabajo existentes en 

ese mo_ento. El papel que dese.peaa la clase obrera en esta 

etapa es tan grande que provoca una presi6n polltica 

i.portante que dese8boca a través de las diversas for.ss de 

8socinci6n profesional y del sindicalismo que utilizan la 

huelga como la aejor de las araas de lucha. Ese despertar de 

masas olvidadas provoca la intervenci6n estatal tniciando 

as{ la política social moderna, el priaer pata que to.o 

csrtas en el asunto fué Alemania, que no solo se preocupa 

por mejorar lss condiciones de trabajo y la calidad de 

vida de la fa.ilia obrera, taablén creando filosoftss e 

instituciones nuevas co.o la seguridad social y el seguro 

social. 

En México no se aprecian a6a las presiones populares de 

que he.os hablado antes, esto se debe a que el nivel 

industrial es incipiente. Es hasta los últimos aftos del 

Porfirlnto que en nuestro pats se hace patente uoa gran 

crisis econ6alca, social y polltica, siendo hasta entonces 

que se expresaD fuerteaente las agrupaciones pollticss tales 

(7) Oh. cIt. GARCIA P~ORES MargarIta, pAgo 91. 

- 13 -



como~ El ~ Circulo Liberal Ponciano Arriago" en 1900 y qulzfi 

el .'s importante del .omento el ·Partido Liberol Mexicano· 

en 1905 cuyo programa planteaba acciones concretas para 

aumentar el bienestar social de los mexicanos, exigía el uso 

de medidas de seguridad e bigiene en el trabajo, descanso 

do.lnical. pensiones a obreros, salarlo .lniao, prohlbici6n 

del trabajo a 108 n1808, entre las m6s l.portantes. 

LaS ideas y presiones de 108 grupos politicos 

organizados coaenzaron a rendir frutos y en 10B Estado de 

Héxico y Nuevo Le6n se emiten 108 priaeros decretos para 

amparar a los trabajadores, reconociendo la exIstencia de 

accIdentes de trabajo y la responsabilidad del patr6n del 

pago de indemnizaciones al respecto. 

Siguiendo los alsaos conceptos del Partido Liberal 

Mexicano el llamado Partido Democrático en 1909. se 

compro.ete en 8UB programss a pugnar por la expedic16n de 

leyes que ob11gen a los patrones 8 responder por 108 

accideDtes 8ufrido8 por 8U8 trabajadores durante la jornada 

laboral. 
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D) Epoca Revolucionaria. 

En el afto de 1909 deblan de llevarse a cabo elecciones 

presidenciales. por un lado el Partido Reeleccionista y el 

Dem6crBta proponta coao candidato nueva.ente a Porfirio Diez 

y por el otro los par~idos antirreeleecionistas apoyaban 

8 FrsDcisco Iw Hadero. Realizadas las eleccioDe8 resultaron 

electos Dlaz como Presidente y aam6n Corral como 

vicepresidente, Hadero por su parte escapa de San Luis 

Potosi y se refugia en Sao Antonio Texas, desde ahl junto 

con SU8 colaboradores redacta el Plan de San Luis el cinco 

de octubre de 1910, donde desconoce el gobierno de Diez por 

considerar lss elecciones que lo IlevaroD 8 esa nueva 

ree1ecci6n COGO fraudulentas e invita a la poblaci6n a 

levantarse en araas el dIa 20 de noviembre del .i8.0 afto. 

El aoviaiento aaderista foment6 el n6mero de sindicatos 

y agrupaciones obreras, que iban desde las mutualistas; 

priaeras agrupaciones en aparecer basta l8s 8narco

sindicalistas. Coao era 16gico Dlaz tom6 medidas represivas 

como lo suspen816n de las garantlas constitucionales, 

represalias a toda organiz8ci6n de tipo polItico o aocial, 

estas aedidas no lograron 8US objetivo8 y los revolu

cionarios ganaban terreno, el gobierno coaenzaba a debilitar 

8U poder. Con la toaa de Ciudad Ju6rez el derrocaatento del 

dictador era inminente y el 21 de .ayo de 1911 se fir.aron 

los Tratados de Ciudad Ju6rez que pootan fin a la revoluei6n 

y plantesban la renuncia del presidente y del vicepresiden

te, se no.br6 coao presidente provisional a Francisco Le6n 

de la Barra en tanto ee realizaban las elecciones 

correspondientes. 

Fu€ en el mes 

Presidencia de la 

de noviembre cUGndo 

Rep6blice, adopt6 en 8U 

Hadero ocupa la 

política obrera 

medidas que de cierta forma satisfacían a los trabajadores, 

aunque legalaente la. disposiciones onttobreros que 
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contemplaba el C6dlgo Penal DO fueron eliainadas, pese a lo 

anterior se desarrollO en todo el pols uns proliferante 

actividad sindical. 

En el aAo de 1911, Hadero que seguta con su postura al 

aceptar su candidatura de elaborar una legislaci6n obrere y 

por ello deeret6 el eatableci.lento del Departa.ento del 

Trabajo, cuyaa atribuciones iban desde deter.iuar laa 

condiciones de trabajo, la duraci6n de la jornada laboral, 

sobre los seguros, fondos para auxilios, vivienda de los 

trabajadores hasta regular la higIene y la seguridad en los 

lugares de trabajo, ade.'. debla de prestar apoyo legal a 

las cajas de retiro y pensiones de vejez, asistencia que 

reciblrlsn taabién las cooperatlvas. 

Co.o resultado de la politice obrera aaderista surgieron 

agrupaciones tan fuertes co.o la Confederaci6n de Clrculos 

Obreros Cat61ico8, en cuyas reunIones 8e formularon suchos y 

buenos proyectos tal fué el caso del pri.er proyecto de 

derecho de trabajo, que contemplaba la necesidad de crear 

un seguro obrero, esta organlzaci6n también se preocup6 por 

fomentar las cajas de ahorro, centros de asistencia aEdlca y 

para estudiar los probleaas de índole social pro.oclonsron 

las Bsambleas y reuniones. 

En 1913, ante el 

proyecto de ley que 

Congreso de la Oni6n se present6 un 

repararla los daftos causados por 

accidente de trabajO donde suger1a se estableciera una caja 

de riesgo profesional. Por otra parte un grupo de diputados 

expusieron un proyecto de ·Ley de Trabajo·, con la finalidad 

de regular contratos laborales, jornada, salario, accidentes 

de trabajo y el seguro social entre otros. 

Para los Sft08 venideros después de la revoluc16n sraada 

en nuestro pa1s, la situac16n social de la poblac16n toé 

blanco de ideas nuevas y reforaas emprendedoras e 
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lndlpensables que buscaban el bienestar de lss clases 

proletarias. 

Eu febrero de 1913 Madero es obligado a renunciar a BU 

cargo y el general Victoriano Huerts a través de una 

maniobra legal lleg6 a la presidencia y orden6 el aBesinato 

de Hadero y de Pino Su6rez. 

El entonces gobernador de Coauhuil0 Venustiano Carranza 

emiti6 el Plan de Guadalupe, en donde desconocla a Buerta 

como Presidente de la Rep6bllca en el .tsao documento se 

designaba a Carranza Primer Jefe del Ejército Constltuclona

lista y es ssl que Be inicia una lucba armada en contra del 

gobierno. En julio de 1914 el ejErcito Con8tltucionalista 

oblig6 a Huerta a abandonar el poder y es sustituido por 

Francisco S. Carbajal, para el 13 de agosto se flr.sn 108 

Tratados de Teoloyucan que ponen fin a los enfrentamientos y 

disolvieron al ejfirclto Federal. 

Carranza convoc6 a uns convenci6n que se llevarla a cabo 

el lo. de octubre en la ciudad de México y s la que solo 

asistieron los carrancistss, dicha convenci6n se trsslado a 

Aguascaliente a la que concurrieron 18s facciones zapatiBtsa 

y vl111st8a y por sus puesto carranclst88. En la Convenc16n 

de Aguascallentes es noabrado como presidente proviclonal 

Eula110 Gut16rrez, decia16n que no acept6 Carranza y opta 

por ca.biar la sede de su gobierno al Estado de Veracru&. 

Mientras estos acontecimientos sucedlan, algunos 

gobernadores expidieron varios decretos con la finalidad de 

solucionar 108 proble.as laborales que en ese entonces 

exlstlan. 

Algunos eje.pIos de dichas medidas la8 podemoa encontrar 

en el Estado de Veracruz con la lla.ada Ley de CAndido 

Agullar~ la cual reglamentaba la jornada laboral, cre6 10B 
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tribunales de Trabajo y establecfo el serv1cIo médico con 

car&cter obligatorio, en ese 

con la Ley Agustfo "11lAn, 

aismo Estodo oos encontra.OB 

en la que se reconocta la 

personalidad jurtdica a las asocIacIones profesionales. 

En lo que toca a Jalisco se decret6 la Ley del general 

Hanuel H. Dieguez, en ella se estipulaban el descanso 

dominical, descanso obligatorio, las vacaciones, en ese 

81s80 seDtido teneaos que el 7 de octubre de 1914 8e 

instltuy6 la Ley del Trabajo de Hanuel Aguirre Berlango, 

planteaba conceptos .uy interesantes co.o el concepto de 

trabajador, SE fijaba el sslarl0 mtni.o general, Be 

prohib16 el trabajo s los .enores de 9 aftos y di6 pie B la 

formac16n de la Junta de Concl1iaci60 y Arbitraje. 

Por otra parte y en lo que a Carranza toca, trat6 de 

legItImar 8U poder realizando reforaas y expIdiendo decretos 

que pretendiDO 

política y para 

atender las necesidades tanto econ6alc88, 

la importancia del aoaento hIat6rico, 

00 podían faltar las 80ciales que lncluian a lss grandes 

masas. Eapecff1camente podemos hablar de 

Isa Adiciones al Plan de Guadalupe 

estaa medidaa con 

y ai hablamos de 

legislación Carranza plante6 la necesidad de modificar la 

Carta Hagna de 1857, cayos objetivos estaban enca.inadoa a 

facultar al gobierno para 

mlner1a, institucionea de 

legIslar en .aterla de trabajo, 

crédito y comercio. Ta.bién 

nombró una comIsIón que estudiara y redactara anteproyectos 

de leyes que pusieran fin a loa probleass obreros, por lo que 

mis tarde Carranza convoc6 8 un Congreso Constituyente. 

La co.lal60 integrada por Esteban Baca Calderón, Luia 

Haouel Rojas, Dionis10 Zavals, Pastor Roualx entre otros, 

trabajaron para for.ular el articulo 123 de la ConstItuci6n 

de 1917, hacIendo hincapié en • el estableci.leoto de 

cajas de seguros populares de invalidez, de vida, de 

cesaci6n involuntaria del trabajo, de accidentes y de otros 
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anfilogos ... " lo anterior apsrece en le fracci6n XXIX del 

citado articulo 123. El establecimiento de los derechos 

obreros en el texto de una Carta Magna marcó el reco

nocimiento del trabajador coao clnse socialmente productiva 

ea la vida de un pats, 

con el texto a continuaci6n: 

podemos apoyar este argumento 

.•• La clase trabajadora conquist6, a través de la 

Constituci6n de 1917, un conjunto de demandas económicas que 

mejoró su nivel de vida. Tales demandas fueron: la e8tabili-

dad de 

trebajo¡ 

salario .íolao. le jornada mixtaa de ocho hoces de 
8 el derecho 8 huelgo, entre otras ••. " 

No s6lo en México con la promulgación de la Contitucióo 

de 1917, taabién en el A.bito internacional se comenzaron a 

elaborar estatutos legales con propuestas sobre seguridad 

social aucbo mAs elaboradas y comprometidas con la clase 

trabajadora. En nuestro pats se inicia una nueva etapa 

hlst6rica en la se ha pretendido mejorar el régimen de la 

seguridad social y para ello hare.os un breve recuento sobre 

el temo en los aúos mis recientes. 

Cuando Alvaro Obreg6n 8su.16 la presidencia de la 

Rep6bllca propuso la Ley del Seguro Obrero, creando un 

iapuesto que equlvalta al 10 % del salario que percibían los 

trabajadores, el objetivo era formar una reserva económica 

que adainistrara el gobierno, el destino de estoa fondos 

serviría para pagos por iude.nlzoc16u por accidente de 

trabajo, jubilaciones y seguroB de vida. 

Durante el mandato de Plutarco Elías Calles ae aprecia de 

manera muy clara la colaboración del aovimlento obrero 

mexicano que emergta de la Condeferac16n Regional Obrero 

Mexicana (CROK) y el gobierno de Calles. 

(8) INERRH Y SECRETARIA DE GOBERHACION, Ob. cit. p-52. 

- 19 -



La respuesta a la actitud colaborativa de los trabajado

res con el régi.en callista Be hizo patente con la 

expedición de leyes co.o la Ley Generol de Pensiones Civiles 

de Retiro de 1926, en ese .i8_0 sfto cul.in6 el proyecto del 

seguro obrero y 8e present6 unS ley regalmentaria del 

articulo 123. 

En la ~poca en que Eallio Portes GIl estuv6 8 cargo del 

poder ejecutivo en nuestro pals, prepar6 un C6dlgo de 

Trabajo que luclnla la seguridad social haciendo la reforas 

* correspondiente al articulo 123 en BU fracci6n XXIX. 

También se llev6 a cabo la Convenci6n Obrero Patronal en la 

que se cODsideró UD Proyecto del Capitulo relativo al Seguro 

Social. Podemos exponer de manera mis clara los alcances que 

pretendía este proyecto con el párrafo a continuaci6n: 

- En este proyecto 8e considera al seguro social como 

obligatorio en toda la rep6bllca y co.prendla riesgos 

profesionales, no profesionales, de enfermedad y accidentes, 

invalidez, jubllaci6n, muerte, falta 

trabajo y necesidades de faml1is ••• - 9 
involuntaria de 

Annque este proyecto y aucbos otros posteriores 

representan la culminac16n de 108 _'ximos anbelos de los 

defensores de la seguridad social a lo largo de la historia 

en Héxico, no seria basta aft08 .As tarde cuando dejaran de 

ser solo proyectos y convertirse en Ley. Algunas carac

terlsticss del proyecto en coeento eran como lo seftala la 

autora Garela llores las siguientes: 

Que - ••• So10 108 asegurados y sus beneficiarios gozarlan 

(*) Publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n de 6 de 

septiembre de 1929, 8e considera la expedlci6n de la Ley del 

Seguro Social. 

(9) INEHRH SECRETARIA DE GOBERNACION. Ob.cit. pAgo 62. 
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de lDd~.utzacione. y privilegio •• irrenunciable e 10&-

11eueblea y uo 8usceptibles de grava_en. El financla.teoto 

y la adalnlatrac16D aert. tripartita - e.tado, patronea 7 

trabajedores - 8U orgaolzac16n y 

a cargo del Instituto Keclonal del 

.dl.1nlatrae160 eatarfa 
10 Seguro Soct.l ••• • 

Laa particularidade. del aeguro aoclal arriba descrita. 

8e alguea conservando haata nuestroa di ••• 

aaltlcltado proyecto el aAo de 1929 8e tapIe.entacoD 

progra •• a aoclalea tales caao, la coa8tltuc16n de la 

A80clac16n de Protecc160 a la Infancia, con objetivos a.la

teociales de protecc16n y a.paro a loa n1808 de eecaeoa 

recuraos econ6alco8, BU func16n principal era distribuir 

desayuDos en la8 escuelas con el prop681to de coaplemeatar 

un poco 1. Dala allaentac16n de la nlftez. 

Siendo presidenta Pascual Ortiz tublo en 1931, ae 

expldl6 la prl.era Ley Federal del Trabajo, en ella Be 

pla8.6 el deber de asegurar el porventr del trabajador y de 

su faallla aedlente el pago de la tade.aizaci6n en el caBO 

de riesgoa profeslonalea. Ona vez vigente la ley de trabajo, 

se 4i6 un plazo de aeia aeaes para expedir la Ley del Seguro 

Social proyecto que uaa vez a'a 8e fruatraba debido a la 

renuncia de Ortlz Rublo al cargo de Presidente de la 

Rep6bllca. 

Con In realizaci6n del Priaer Congreso "exlcano de 

Derecho ludu.trial en 1934, ae tutegr6 un co.lal6n especial 

encargada de la elaboraei6n del proyecto de Ley del Seguro 

Social, con principios coao la organización sin fin de 

lucro, que el financi.alento y la adainiatraci6n .e llevara 

a cabo de foraa tripartita, que aerfa obligatorio y Gaico. 

Lae pereoDas a 1aa que debla proteger Ineluirfan a 10B 

ea.p •• iuOB, trabajadorea del eoaerelo y de la industria, 

(10) GARCIA FLORES MARGARITA, Ob. cit. p-10l. 
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cubrirla riesgos, .aternidad, enfer.edad, ces8nt18. vejez e 

invalIdez, .uerte y ayuda educacional. 

Uno de 108 bo.bres mAs decididos y que promovieron la 

creaci6n del seguro social en H6xico. fu6 LAzara Cárdenas, 

y para ello durante so gobIerno se presentaron varias 

iniciativas de ley al respecto. En 1935 formu16 un estudio 

que versaba sobre la formsci6n y orgsnlzac16n de un seguro 

social que cubriera loa riesgos de trabajo. En eae miamo aao 

el Departamento de Trabajo env16 al Congreso un nuevo 

Proyecto de Ley del Seguro SocIal, con las característIcas de 

todos los anteriores proyectos. sslvo una propuesta de 

a.pllaci6n de los seguros privados contratados por e.presas 

partIculares para convertirlos en un segnro popular de vida. 

Fué en el aes de dlcleabre del afto de 1937, cuando el 

eDtonc~s presidente de la Rep6blica LAzara Cardenss, envia 

UDa iniciativa de ley - Estatuto Jurldlco • a la Cámara de 

Senadores. cuya finalIdad era regular las relaciones 

laborales de 10B trabajadores del estado. 

Para 1938 por encargo del General Clrden8s. el 

Licenciado Ignacio Gareta Téllez en ese entonces Secretario 

de Gobernaci6n prepar6 un anteproyecto de Ley del Seguro 

Social, coao es natural lo auxiliaron en la tarea una 

comlsi6n mixta en cuanto a sus integrantes se refiere, 

participaban profealonIst8s y representantes de dependencias 

gubernamentales 

llev6 a cabo 

afines al 

una aspIla 

tema de trabajo a realizar. Se 

investIgac16o. con apoyo en 

estudios. leyes y docu.entos en los que se tratara el 

problema de la seguridad social, adeaás se estudi6 a 

organismos o estableciaIentos que exlstlan y que tenlan ft su 

cargo la orgsnizacI6n y adainlstrac16n de una lnstltue16n 

social, estos trabajos encaminados a elaborar de la mejor 

manera el proyecto aexicano. 
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Pese a la aportaci6n que eata ley representaba en 

aateria do seguridad soeial y que se encontraba turnada 

a las Cimarea, el proyecto ae conge16, por el grave 

conflicto que México enfrentaba a cauaa de la expropiaci6n 

petrolera. 

Finalmente la Ley del Seguro Social fué publicada en el 

Diario Ofictal de la Pederaci6n el 19 de enero de 1943, con 

vigencia al primero de enero de 1944, e8 8s1 que se cumple 

una de las aetas de la seguridad Bocial en México. Eata 

legis1aci6n s sufrido diversas reforasa s fin de hacerla .'a 

efectiva, en las siguientes fechaa: 04 de novteabre de 1944, 

30 de dlcle.bre de 1947, 03 de febrero de 1949, 29 de 

dicie.bre de 1956, 30 de dicieabre de 1959, 30 de 

diciembre de 1965 y 30 de diciembre de 1970. 

La 1egtslaci6n del seguro social se vi6 abrogada por una 

nueva ley que eutr6 en vigor ello. de abril de 1973, este 

ordena.iento sufri6 de igual foraa que la anterior a1gunss 

modificaciones con fechas de 30 de noviembre de 1981, 28 de 

dicie.bre de 1990, 24 de febrero de 1992, 20 de julio de 

1993, finalmente aparece publicada en el Diario Oficial de 

la Pederact6n el 21 de dicieabre de 1995 la nueva Ley del 

Seguro Social que deroga a lo anterior y que tnicia su vi

gencia en julio de 1997. 
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1.3 ANTECEDENTES EN OTROS PAISES. 

En Inglaterra, la aa16tencla a los necesitados fué en BU 

prl.er .omento hospitalaria, COD aal108 y hospitales 

privados. Dno de 108 primeros te6rlco8 de la seguridad 

Bocial en ese pala fué To.is Horo. en 1516 escrlb16 ·Utopia

en el cuil aeasIa que 108 obreros dese.pIcados 80n vlctlaaa 

de UDa grsn injusticia, que 108 convierte en 1.productivo8, 

propone que el Estado se baga cargo de mutilados, 

inservibles, ancianos y enfermos. En 1911 Inglaterra 

laplsnta en 8U legislación seguros sobre salud, incapacidad 

y desempleo. 

Francia en 1793, es quizi el primer pata de la historia 

donde el concepto de derechos sociales aparece, junto a 108 

derechos individuales y pollticos. Se promulg6 el derecho 

del trabajo a favor de 108 gobernadoa, adeala del claro 

compromiso que aBuae la sociedad en conjunto para garantizar 

el aedl0 de supervivencia del ser humano que no dispone de 

la capacidad de trabajo y también establece el deber social 

de hacer accesible la educación. 

Alemania por BU parce en 1883 implanta el primer seguro 

social obligatorio tripartita es decir, participa el Estado, 

108 trabajadores y los patrones, modalidad que en la mayoría 

de los paIses subsiste. De aquella fecha a 1889, 8e 

establecieron los 

vejez y sccidentes. 

seguros obligatorios para enfermedad, 

Por 10 que a América L&tina corresponde en Chile, las 

primeras manifestaciones de seguridad social ca.enzaron a 

finales de la década de los 20, cuya expresión fuéron las 

ex-Cajas de PrevisI6n Social que aparecen detalladas en 

el párrafo a continuaci6n: 
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• En 1924 se crea la Caja de Seguro Obrero (o obligato

rio en el cual participaron aayorltarlaaente, coao 8U noabre 

lo indica, trabajadores manuales. El objetivo de la 

lnstltuci6u era el de proveer beneficios de asistencia 

.~dlca, 8ubsldios por eufermedad y pensiouea de vejez e 

lovalidez. A partir de 1925 el Sistema co.ienza a generali

zarse, aparece la Caja de E.pleadoB Particulares y la Caja 

Nacional de K.pIeadoB P6blicos y Periodlstas.· l1 

El Siste.a s610 cubria prestaciones socIales, sin 

eabargo loa benefIcios otorgados se aapliaron', por otro 

lado 8e crearon nuevaa cajas haata llegar a UD total de 32 

instituciones, lo que daba origen a .'a de cien regtaenea 

previalonalea diferentes, lo que provocaba desigualdad entre 

loa beneflcoa de las iostituciones preatadoras del servicio. 

Debido 8 la anterior explicaci6n y otras de caricter 

ec6noaico, se establece en Chile en 1980 el régi.en 

prev18ional, tiene por objetivo fundaaental aeg6n lo explica 

la Superintendencia chilena encargada del asonto: 

- ••• asegurar un ingreso estable 8 los trabajadores que 

han concluido su vida laboral, procurando que dicho ingreso 

guarde una relaci6n pr6xima con aquél percibido durante 8U 

vida actlva ••• - 12 

Para lograr el cometido ya expresado el Siste •• de 

Pensiones en Chile, se Bustenta en bases co.o, la 

capitalizaci6u individual es decir, cada afIliado deposita 

SUB aportaciones a una cuenta individual, la ad.inla-

(11)SUPERINTENDENCIA DE ADHINISTRADORES DE FONDOS DE PENSIONES. 

·Sietea. Chileno de Pensiones·, Editado por SAFP, ed. 

pri.era, 1994, Santiago de Chile, p-20. 

(12) Ibtdea. 
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trac16n de foodos ea 

crearon 

fondos 

libre 

instituciones 

aediante el 

elecci6n del 

de carácter privado, para ello se 

que recaudan y ad.lnlstran dichos 

pago de una comls16n por 61tiao, la 

trabajador de la Administradora de 8U 

fondo para su retiro futuro. 

Cabe recordar que el sistema de pensiones chileno ha 

servido de modelo en la creaci6n del nuevo sistema de 

pensiones en el Instituto Mexicano del Seguro Social, claro 

que con 

paulatina 

algunas variantes y apoyados en la introducc16n 

de algunos elementos preparatorios como la 

creac16n de UD nuevo seguro llamado de retiro, .1e.o que 8e 

incorpor6 a la leglslac16D social antes de la creaci6n 

de la nueva Ley del Seguro Social y que facl1it6 el tránsito 

del tradicional sistema pensionario en aquélla lnstituci6n. 
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CAPíTULO SEGUNDO 

LA SEGURIDAD SOCIAL 



L A S E G O R IDA D s O e 1 A L 

2.1 CONCEPTO. 

En el 80611818 del teaa que D08 ocupa eocontreaOB con 

UDa Infinidad de conceptos con diferentes puntoa de vlata de 

108 estudioBoa del derecho, eatablecereao8 alguD08 de 10B 

.4. loteresantea. 

Para el maestro Caatavo Arce Cano la seguridad soci.l: 

- Es el IDBtro.anto jarldlco y econ6.1co que establece el 

Eatado para abolir la necesidad y garantizar a todo 

ciudadano el derecho a un ingreBo para vivir y a la salad, a 

travi. de la renta Daclonal y por aedl0 de 18s prestaciones 

del seguro social, al que contribuyen 108 patronea, 10B 

obreros y el Eatado, o alguno de éstos, eoao 8ubsldloB, 

pensiones y atenc16n facultativa, y de 108 servicios 

sociales que otorgan 108 1.puestoB, 1.8 dependencias de 

aquEl, quedando aaparados contra los rlesgo. profeslonalee y 

sociales, principal.ente contra la8 contingencias de la 

falta o insuficiencia de ganancia para 8U sosteni.iento y el 

de su faallla.· 13 

El concepto que ofrece el licenciado Arce resulta auy 

.ap1io 1 encierra UD 8io flo de los eleaentos cODstitutivos 

del tal acepc16o, que aAs adelaote estudiare.os. Por otra 

parte Artur K. Altaeyer, eD su obra titulada -Intern8tlooal 

Cooperat16n in Acblevln8 Social Security- dice al respecto: 

La seguridad socIal presenta el deseo universal de 

todos los seres buaaoos por la vida aejor, co.prendlendo la 

1iberae16n de la alseria, la salud, la edueac16n, las 

(13) ARCE CANO GOSTAVO, -De 108 SegUr08 Sociales a la Segu

ridad Social-, !d. Porr6a, ed. 2d8., K6x. 1972, p-610 
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condiciones de vida y principalmente, el trabajo adecuado y 
14 

seguro" 

El maestro Alt.eyer se expresa de uua .Bnera .As 

concreta en la conceptualizacl6n del teas en cuestlóo. Otro 

autor con la alsmo tendencia de Altaeyer e8 el Doctor 

Francisco José Hartool que dice: 

"La seguridad social ea 81n6ni.o de bienestar, de salud, 

de ocupaci6n 

infortunios y 

adecuada y segura de aaparo coutra todos 10B 
15 previsi6n-

Por 8U parte Hanuel Alonso Olea indica a la seguridad 

Bocial como 

prevenci6n 

- Hedidas de ordenBci6o estatal para la 

de riesgos personales aediante 

prestaciones individualizadas y econ6alca.ente evaluable., 

que se encaainsn hacia la protecci6n general de todos loa 

residentes contra l8s aituacionea de necesidad garantizando 

un nivel miniao de rentaa- 16 

Pode.os observar de laa anteriores definiciones que 

para el Doctor Hartoni y para Arthu~ Alt.eyer la seguridad 

soctal no es otra cosa que el anhelo del bienestar 

universal, aabos autores hacen especial 6ufasi. en el 

trabajo u ocupaci6n que de aanera adecuada deben de gozar 

los seres huaanos. 

(14) Aput. PEREIRA A. VALDO, -La Seguridad Social en Chile-, 

Escuela Nacional de Artes Grlfieas. Chile, 1950, p-67 

(15) Apud. GONZ&LEZ DIAZ LOMBARDO FRANCISCO, "El Derecho 

Social J la Seguridad Social Integral-, ORAH, Héx. 

Texto. Oniveraitarlos, Héx. 1973, p-121 

(16) Apud. MORENO PADILLA JAVIER, "Régi.eD de la Seguridad 

Social y SAa-, Ed. ThealB, ed. 2d8. Héx. 1994. p-5 
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Después del estudio de los elementos que aportan 108 

conceptos que nos se8alan Arce CaDo y de Alonso Olea, nos 

queda decir que consideran la .eguridad social coao una 

aedida de previsi6n que establece el Estado, para garantizar 

a 108 individuos un ingreso .Ioimo para poder vivir en el 

caBO que 8e encueotre en necesidad. 
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A) PE'incipios. 

La 8ituac16n .obre todo econ6.ica de .uchos de 108 

paises en el .undo, ha venido 8 iofluir en la ideología 

sobre la seguridad social, .odiflcando 8U tradicional 

naturaleza y .4s al15 8US tradicionales principios rectores. 

Héxico no ba 8ido la excepc16n en la transforaacf6n de la 

seguridad aoeial coao en uo principio tué concebida. 

El pri.er principio esencial y legendario en que 88 basa 

la seguridad aocial es el de la solidaridad. Segfin Antonio 

Yizquez Yialard, jurista argentino, en su obra Derecho del 

Trabajo 1 de la Seguridad Soctal, alude sobre el te_a: 

• mediante ella (la solidaridad) 8e aaocIa a toda la 

poblaci6n en la lucba contra 10B flageloB de la necesidad, 
17 lo desigualdad, l. eofer.edad, la alseri.-. 

En tanto Julio "artlnez Vlyot aAade aob~e el C.BO 

concreto que:· Significa, en cierta sed ida, aplicar una 

lnterdependecia eatre los Individuos, con la Indispen8able 

necesidad de co.partir, claro que dentro de los ll.ites 
18 adecuados, lo que nO sie.pre se co.prende suflciente-

El e8pt~itu de este principio lo constituye Un fondo 

co.fin del que derivan los beneficos que genera la seguridad 

social, es en eae sentido que bajo este precepto de 

solidaridad se produce UDa absoluta indertepeudeacla entre 

los asegurados, lo que intenta en 

de los recursos enca.inados a la 

gran medida la reun16u 

con8tltuci60 del fondo 

(17) Apud., HUSSOT L. MA. LUISA, -alternativas de la Retoraa 

de la Seguridad Soclal-,Ed. Puudaci6n Prfedrich Ebert, 

ed. Ir8, "Ex., 1996, p-21. 

(18) Apud., Ibidem. 

- 30 -



co.fin e8 abatir la desigualdad y procu~ar la atenc16n 

igualitaria, de las necesidades de todos, 

pensiones. 

salvo en la 

AdeaAs del principio toral de la solidaridad, se pueden 

apuntar otros, DO aenoa 1aportantes co.o; el de l. 

universalidad, que i.plica la protecci6u al total de 108 

serea hu.aooa, sio dlatlnc16n de ninguna e.pecie. Al 

respecto la anterior legislaci6n del seguro aocial en au 

articulo 2do. decia que la finalidad de la seguridad social 

en ese sentido 88: - garantizar el derecbo bua.no a la 

salud, la aaiatencla .'dica, la protecci6n de 108 aedl08 de 

subsistencia y 108 servicio8 sociales 

bienestar individual y colectivo 

necesidades de toda UDa poblac16n ae 

necesarios para el 

para cubrir laa 

eatablecen 108 

régraeoes obligatorio J voluntario dentro del segnro social, 

a fio de cuaplir la .'xia. de la universalidad. 

Dentro del congloaerado de beneficiarlos a los que 

pretende llegar la seguridad aocial, 

necesidades que otroe, sltaac160 que nos 

un principio .ls, la subsldiariedad, que 

algunos tienen .'s 

lleva a indicar 

provoca que loa 

recuraos Bcuaulados ae apliquen preferente.ente a las clasea 

.la necesitadas, o incapacitadas pare enfrentar e.ergen

ciaa, ea decir, el individuo que no acude a los beneficios 

de la segurIdad social ahorra recursos. que sirven para 

otorgar servicios que no pueden procurarse loa 

beneficiarios por percibir aenores ingresos, la subsldarie

dad no iaplica que un08 aauaao o reemplacen lo que a cada 

uuo le corresponda bacer por ai aiaao, solo que ae destinan 

los fondos con preferencia a 108 mAs desa.parados. 

El principio de integridad pretende extender la 

cobertura de las contingencias sociales que protege la 

seguridad social, aapllando la protecci6n 8 mayor n6.ero de 

situaciones difíciles en que se pudiera encontrar el ho.bre. 
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Pero mAs allA de au.entar la cantidad de sucesos de 

contiDgencia que protege la seguridad aocial el principio de 

unificaci6n a.biciooa on a.paro total en cualquier estado de 

necesidad, SiD importar la csosa que la genere. 

La igualdad, es el principio .6a dificil de conseguir el 

aaeatro Néstor de Buen seAala que: 

- •.• Se debe traducir en igualdad de trato en lo 

ecou6alco ( salvo la8 16g1c88 diferencias derivadas de la 

cuaotla de las cuotas que se pagan y consecuentemente 

desigualdad eo las contraprestaciones en dinero lo que, sin 

embargo, satisface la igualdad a través de la proporciona

lidad) y eo lo social, particular.ente eo atenci6n aEdica, 

bospitalarla y de .edici 08S, sin olvidar 108 iostru.entos 

de prevenc16n, 10B aparatos 

servicios, entre ellos el de 

de pr6tesis y 
19 guarderta. M 

ortopedia y otros 

El aaestro de Buen a.pliamente nos indica los objetivos 

que pretende la igualdad, principio además de la justicia 

social y que intenta la reallzaci6n de una de las a6s 

grandes aspiraciones del hoabre, eliminar la8 diacrialn8cio

Des que de .aDera arbitrarla se coaeten en situaciones 

similares. 

La unidad de gesti6n co.o principio, Intenta una 

ad.lni8trac16n y aprovecha.lento co.fin entre todos 108 

subaiste.as que existen por separado y que brindan de 

.anera seccionada la seguridad social a toda una pob1aci6n, 

lo que busca este principio es la fusi6n de 108 diferentes 

iostitutos que preatan la seguridad social. 

La aAxlma antes expresada resulta casi inalcanzable por 

eje.plo en México, encontra.oB, la presencia del Instituto 

(19) DE BUEN NESTOR, ob. cit. p-25. 
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Kexlcano del Seguro Social (1" S S ), del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de 108 Trabajadores del 

Eatado (ISSSTE), del Iostituto de Seguridad Social para Isa 

Fuerzas Araadas Mexicanas (1 S S F A K). de loa .'8 
repreaentaclvoB, la lntegrac16n de la unidad de geatt6n DO 

se genera por que Be parte de condiciones de privilegio en 

laa que viven algunas clases, 

8111cia. 

eoao la burocracia o la 

Principio de lnaedlatez, dice el asestro Kartlnez Vlvot 

neceaarlsmente ca.pro.ate a que 108 beneficios y serviciOR 

deben dirigirse de .aDera oportuna, argu.enta que: 

eoao la justicia, que si DO opera en tie.po 
20 justicia-

- Ocurre 

DO ea 

No pueden 108 beneficiarios renunciar a lae preataciones 

o beneficios e que tienen derecho, pero pueden suceder que 

se dejen de solicitar 108 aervIcioa o exigir loa pagos. 

caBOS poco frecuentes, ade_ás del principio de lrrenunctsbt

ltdad a que hemos becho 81us16n, encontrsaos por filttao la 

participac16n de los interesados, pretende que teoto 

beneficiarlos como obligados intervengan en la co.poalc16n 

de los 6rgano8 de direcc16n y ad_lo1strac16n de las 

instituciones que preatan la 

co.pro.ete la lntervenci6n del 

de trabajadores y patrones. 

seguridad 

estado, de 

sociel. 10 que 

representantes 

Lo. principios rectores de la seguridad social 

per.snecen ligados uno de otros y tod08 ls hacen posible, la 

universalidad pretende protecc16n de tod08 los serea 

buaanos, que ooldoa en solidaridad crean de un fondo co.fin e 

flD de resolver las contingencias que se les presenteD día 

e día, las diferencias sobre todo econ6aic8a que existen 

entre los beneficiarios concluye en la aubsidiarledad, donde 

(20) Apud. DE BUEN NESTOR, ob. cit. p-26. 
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los recursos se aplican preferente.ente a los mAs necesita

dos, la igualdad pese a lo anterior hace posible que se 

apliquen 108 _tsmos criterios en situaciones seaejantes 

preatado beneficios proporcionales. Los beneficios o 

servicios tendrAn que llegar oportuna.ente a quien los 

necesite, cumplleDdose aat la inmediatez, por otra parte; la 

cobertura de todas laa contingencias a que 8e encuentra 

expuesto el he.bre es la ualflcaci6n; el aacroob'etlvo de la 

seguridad social, y la integridad coao el aicroob'etivo, 

aepliaci6n el caapo de contingencias, debe de existir unidad 

de gesti6n en lo 6rganos que prestan la seguridad social a 

trav's de una fus16n si existen varioa encargados y ning6no 

de 108 favorecidos podrA renunciar a la seguridad aocial a 

que tienen derecho, por 6ltiao, la participaci6n de los 

interesados incluye de aanera Begura 

patrones y el Estado. 

a trabajadores, 

Considera Néstor de Buen que la nueva Ley del Seguro 

Social ro.pe con auchos de los principios tradicionales de 

la seguridad aocial y declara; 

- La Exposic16n de Motivos ( EM para no repetir ) de la 

nueva Ley del Seguro Social parecerla escrita para un 

régiaen congruente con 108 principios enunciados antes. Sin 

eaba~go expone desde los pri.eros párrafos las verdaderas 

entenclones de su texto que no obedece a otra cosa que al 

prop6sito de convertir el sisteaa de la seguridad social, 

ho~ dificl1mente acreedor de ese noabre, en un .ecanisao 

finaciero que ayude al creciaiento econ6alco del paI8.- 21 

Seg6n el anAlista que lleva a cabo de Buén, la Dueva ley 

roape con los principios 1 obedece a uns necesidad aeraaente 

ec6no.tca del Estado. Dice el maestro que el principio .'s 

afectado e8 el de la solidaridad aaede 10 siguiente: 

(21) DE BUEN NESTOR, ob. cit. p-29-30. 
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-La vieja f6rmula de la reaponaabilidad social: todos 

contribulaos a las necesidades de todos, desaparece para 

individualizar de msnera total las cuentas sin que a partir 

de del nuevo aieteaa se puedan apoyar .utuaaente-
22 

Respecto a la igualdad. principio que el aaestro taabi6n 

considera violado con la nueva ley y coao ya beaos aencions

do ea UDO de 10& .As dlflcllea de alaeaazar, aanifiesta que: 

-.e rompe con la individualizaci6n de las prestaciones 
23 

en dinero y de la subrogaci6n de 108 servicios aédicos-

Siguiendo los co.entarios de Nfistor de Buén, la 

universalidad como principio transgredido: - paraliza la 

tendencia a una expansión que Be aanifestaba en la 

seguridad y en la solidaridad sociales. hoy laa 

prestaciones sociales se contraen ••• taabién l8s prestaciones 
24 de solidaridad-

La lntegralldad intenta la cobertura total de cualquier 

contingencia, al parecer del au1ticitado autor de Buén: 

-Hoy, en la medida en que los servicios se privatizan y, por 

lo .le8o, dejan de ser sociales, el ca.po de la seguridad 

social Be reduce al mIni.o, con el riesgo cierto de llegar a 

desaparecer, envuelto en coaproaisos Individualizados ajenos 

a su eseucla.· 25 

En auestra aAs sencilla opln16n DO creemos que sea t6a 

dra.ática la situac16a de la integralidad de la seguridad 

social co_o para llegar a especular que podrle desaparecer 

(22) lbldem. 

(23) lbldea. 

(24) DE BUEN NESTOR. ob. cit. p-34 

(25) lbidea. 
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debido 8 la magnitud e importancia que representa este punto 

en cualquier política aocial de Estado, por .uy equivocada 

que ~sta ses. 

Bajo el .uy particular punto de vista de éste autor, el 

principio de unidad de gest16n taablén se ve afectado a la 

luz de la nueva ley de la materia y expone así: 

- ••• sln haberse alcanzado de .anera total (el principio) 

••. se pulveriza con la aparicL6n de la APORES y de 8US hijas 

predilectas 18a SIEPORES y el nuevo .oBstruo de la 
26 administraci6n de 108 fond08 .•• conocido coao CONSAR .•. -

Cabe seftalar que 108 diferentes institutos encargados de 

prestar la seguridad aocial en México, tmpedian la 

reallzac16n del principio de unidad de gesti6n, por 

incompatibilidad entre sI, con la aparlc16n de nuevos 

organiaaos involucrados en la seguridad social lo hacen casi 

illposible. 

(26) Ibtde ... 
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8) Raz6n de ser. 

LB necesidad del ser humano de sentirse seguro y 

protegido frente a la incertidumbre del futuro que plantea 

su misma vida, tiene como consecuencia el establecimiento 

de sistemas de seguridad social en todas nuestras 

sociedades, 

fórmulas 

10 que provoca la aplicaci6n de infinidad de 

pGblicas que buscan dar solución • l •• 

contingencias que se presentan en la poblaci6n a que está 

destinada la seguridad social, cuya organizaci6n y 10g1stica 

de captación de recursos y aplicaci6n de beneficios 

responden o tratan de responder a las necesidades 

sociedad en particular, que siempre serán 

diferente y cambiante seg6n el caso, la ~poca, la 

demás elementos o factores que intervienen. 

de cada 

de manera • 
economía y 

No importa que tan complejo y variado resulte determinar 

los pasos que sigue la seguridad social a nivel general, 

podemos establecer los ejes rectores que guarda cualquier 

sistemü y los pr6positos que pretende, definiendo 8s1 un 

perfIl centrsl, que cualquier sistema de seguridad social 

aaoeja en base a ciertas caracter1sticas invariables. 

Primero seftalaremo8 que el propósito fundamental es 

proteger a la peraone y a su familia de contingencias y 

amenazas que de forma natural se manifiestan en la 

cotidianidad, como la muerte, la enfermedad, la vejez, el 

retiro, la pérdida del empleo y los riesgos profesionales. 

Los puntos centrales mAs destacados en los que se finca 

la seguridad social son los que siguen a continuación: 

1.- La seguridad social es el medio a través del cual se 

intenta amparar al ser humano de las contingencias que se le 

presentan en la vida y mAs a6n, pretende despertar el m6ximo 

desarrollo en sus capacidades, además promueve su bienestar. 
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2.- eoao resulta noraal, en las aodernaa sociedades, la 

organizaci6n de la seguridad social, responde y se ajusta a 

las necesidsdes de la pOblaci6n 8 que se encuentra destinada. 

3.- La orgauizaci6n se realiza de mauera p6b1tca, que 

trata de ser uno respuesta efectiva a los desequilibrios 

econ6.leos y sociales a lea que se enfrenta la sociedad J 

en la deberln participer activamente los sujetos que 

intervienen en ella, lla.ese patr6n, trabajador o Estado. 

4.- La solidaridad peralte que la8 persouas co.partan 

riesgos y beneficios, le .ls16n que Eato genera rebasa el 

co.bate a la miseria y marginaci6n, 108 prop6sitos intentan 

iucre.eotar la calidad de vida para todos. 

5.- Es uo derecho al que uo se puede renunciar, que 

resulta uo iostruaento de progreso soctal general en uns 

sociedad. 

Al respecto de los puotos anteriores en cuesti6n el 

autor José Narro Robles argu.enta: 

que entre el desarrollo social de un pals y la 

evoluc160 de las a04alidades, objetivos y logros de BU 

slsteaa de seguridad social, existe una profunda 

vinculac16n. Es por ello que una foraa de proaover el 

crecimiento de una naci6n, radica en el 1apulao de 8U ouevo 
27 .ode10 de segurIdad aocial.-

Seg6n el criterio de Harro Robles, la seguridad social 

en un pars puede caablar de aauera radical sieapre y cuando 

(27) NARRO ROBLES JOSE, "La Seguridad Social Mexicana en 108 

Albores del Siglo XXI-, Ed. F.C.E., ed.lra, Kéx., 1993, 

p-57. 
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busque cumplir con los fines de la justicia social, adea's 

que considers que coao área de acci6n estratégica del 

Estado, la seguridad social debe evolucionar hacia nuevos 

horizontes que beneficien el crecl.1euto de UD pafB. 
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2.2 LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA PREVISION SOCIAL. 

Inlciare.oa el teas 8 desarrollar con la previsi6n 

social. ~Cramatical.eute previsión, quiere decir acci6n 

y efecto de prever, o sea de ver con anticipaci6n, de 

conocer, conjeturar por algunas señales o indicios, lo que 
28 ha de suceder- . La palabra Social, que Be refiere a 10 

relativo 8 la sociedad. Conceptos aplicado a nuestro trabajo 

concretamente podría.os decir que equivale a la acción de 

disponer lo conveniente para atender a contingencios o 

necesidades previsibles, que conte.plan intereses sociales, 

no Bolamente particulares. 

En 10 conducente dice el Doctor Mario de la Cueva que: 

"Cuando 1s8 clasca desheredadas, sienten 8U impotencia en el 

presente y ven con el temor del futuro, y se dan cuenta 

ade.ás de que no podrán resolver individual.ente el probleaa 

de su necesidad, es cuando surge en for.a i.perativa la 

previsi6n social y se pone en prlctlca el principio de la 

lIutualidac!."29 

La base de la previsl6n social lo constituye el ahórro y 

se establecen medidas colectivas para resolver las 

necesidsdes de los econó_icamente débiles, cabe notar que 

dichas .e~idas las encontramos en las llamadas sociedades de 

socorros mutuos, o mutualidades, exlstla en ellas una 

tendencia a asegurar la vida futura de los individuos que 

las formaban. proporclonAndoles condiciones similares a las 

que tentan durante sus Epoces laborables. Es por ello que 

alzunos autorca consideran que a trav~s de la prevl.si6n 

(28) ENCICLOPEDIA JURIDICA OKEBA, Ed. BibliogrAfica Argentina, 

T. XXIII, Buenos Aires. 1967, p-109. 

(29) DE LA CUEVA MARIO, "[1 NuevO Derecho Mexicano del Tra

bajo", [d, PorrOa, T. 11, Héx. 1979, p-15. 
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social se crea una relaci6n jurtdica entre la sociedad y los 

trabajadores necesitados en estos aspectos. 

Coao ea 16glco suponer lss aedidsa colectivas que 

adoptaron 108 asalariados, no generaba uns acu.u1ac16u de 

recursos suficientes p.ra afrontar las contIngencias que se 

presentaban entre ellos, adea6s eS08 fondos no servtan al 

reng16n tan Importante de la salud , aunque lo hubIeran 

considerado no alcazaban los recursos, en el als.o aentldo 

no cabta la protecci6n vttallcta de los trabajadores. 

Aunque 10B prop6sitos iniciales de las sociedades 

mutualistas flDcsudas en la previsi6n social fueron nobles, 

lleg6 el aomento en que no pudieron solventar las 

aportaciones y se disolvieron. Iulciandoae as! la evoluci6n 

de la prevIsiÓn social, 80bre estos lineaafentos Miguel 

Angel Cordinl considera que tal progresi6n obedece a tres 

factores 8 saber: 

-a) Las nuevas estructuras económicss que dieron lugar a 

una iomensa csntidad de accidentes en el trab~jo basta 

entonces insospechados; b) Loa siniestros, que se 

presentaban ain que se pudiese taputar culps al obrero en 

particular, y e) AdeaAs, estos ele.entos eran pertubadores 

y disolventes de la paz 8ocial.- 30 

En el .omento en que el individuo no puede sostener el 

co.proaiso de 8anair y resolver SU8 propias necesidades y 

que es la sociedad quien debe dar aoluc16n a ellas, eaerge 

la seguridad 80cial coao sleteaa de 

individuo, que de .snera integral asuae la 

protecc16n 

obligaci6n. 

del 

En la definiciÓn araaatical de seguridad social y 

(30) Apud. HORENO PADILLA JAVIER, ob.clt. p-3-4. 
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teneEC8 que, seguridad quiere decfr: ~ft!nza u obllgacf60 de 

lode.nldad a favor de ano, regular.eote en catert. de 

sJtuac16n 

per1ulcio 

loctedad. 

libre 

8ocla] •• 
padecer 

relativo 

o 

• lo 

Aunque la seguridad social CODO tal Burge e Inicia 8U 

funcionaatento en el presente eig10. y en su concepci6n es 

.&s reciente que la idea de la previai6n social. abarca DO 

8610 108 aisteaaa de seguros que han 8ido efttablecldos, sino 

toda clase de protecci6D a diversos grupos hu.snoB o 

eectorea de la poblaci6n. En eate orden de ideas estaaos de 

acuerdo con el Doctor Hanuel OaBorio y Florit cuando dtce: 

- ••. a.l entender el concepto de aegurtdad social puede 

tener una interpretaci6n .6s aaplla, porque puede afectar a 

aspectos de la vida colectiva, inclusive 108 de orden 

p6blico. qu~ exceden de lo qne se eotiende por previai60 

social, que eo el concepto corriente 8at& referido a 

aquellas contingencias que pueden repercutir en la falta de 

.edlos econ6aicos indi.pensables para cubrir las necesidades 

de subsistencia, cualquiera que 

deter.inante - 32 

sea 8U origen o 

(31) ENCICLOPEDIA JORIDICA OKEBA, ob. cit. p-109. 

(32) Ibide •• 
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2.3 EL SEGURO SOCIAL. 

Alcanzar las metaa que propone la seguridad social, 

requiere de UD lustru.ento .uy t.portantc, con el cual se 

procurar6n 108 medios para llegar n los objetivos esperados, 

y donde de .anera efectiva interviene el Estado, 

desarrollando planes y progra.ss que incluyen a toda la 

poblac16n, se le denomina Seguro Social. 

El primer pata en donde se instituye bajo un marco 

cODstitucional el seguro aocial fué Aleaanla, en el afta de 

1883, gracias al caDciller Blsgark, quien estatuy6 el Seguro 

de Enferaedades y Accidentes de Trabajo, 108 criterios que 

lo orillaron a tao importante acc16n, eran de corte politi

ce, tué este atamo personaje quien se encarg6 de difundir 

108 institutos de seguridad social especialmente en Europa. 

Como es de suponer el 

creaci6n de los institutos 

priaer punto a tratar eon la 

de seguridad social ea la 

necesidad de crear un aarco jurldlco apropiado, que 

reglamentara su desarrollo y funciona.iento. Asl es como 

nace un derecho de la seguridad social y por otro-lado el 

derecho del seguro social. Respecto del priaero Rubén 

Delgado Hoya establece: 

"es, como el derecho del trabajo, una rama del Derecho 

Social, que con SU& peculiares noraas realiza los fines que 

por serie propios le han enco.endado por el .encionado 

Derecho Social ~ agrega .ás adelante en &U obra que la 

seguridad social coaprende tres partes esenciales, bajo las 

que se desarrolla un plan integral de seguridad y Bon: 

"un programa completo de seguros sociales en prestaciones 

de dinero¡ un sistema general de subsidios para jovenes e 

infantes, independientemente de que BUS progenitores ganen 

dinero o no, y un plan general que atienda a la preservac16n 

de la salud en todos 8U8 aspectos para que proteja y .ejore 
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la especlé humana.~33 

Por su parte Francisco Dtaz Lombardo lo define co.o: 

la disciplina eut6nom8 del derecho social a fin de 

organizar a 108 particulares y al Estado para procurar el 

.ayor bienestar 

desenvuelvan con 

integral de 
34 dignidad". 

los individuos, para que se 

El derecho de la seguridad social se rige por normas 

eo las que se tutela a la especie humana, es UD derecho 

reivlndicador con aquéllos que necesiteD protecci6o, es 

decir; los econ6mlcameote débiles y organiza a todos 10B 

individuos a fin de proporcionarse as! 

garantlas. 

mismo beneficios y 

El concepto que Diez Lombardo nos ofrece para el 

derecho del seguro social es el que sigue: 

"La iostituci6n o el iostrumento de la seguridad social 

mediante el cual se tendrra que garantizar solidaria.ente 

organizados los esfuerzos del Estado y de la poblaci60 

econ6.icaaente activa, para garantizar primero los riesgos 

y contingencias sociales y necesidades a que está expuesta 

y aquellas que de ellas dependen, a fin de lograr para 

todos el mayor bienestar social bio-econ6mico y cultural 

Poslble-. 35 

(33) DELGADO MOYA RUBEN, MEl Derecho Social del Presente", 

Ed. Porr6a S.A., ed. Ira. , M€x.1977, p- 135-136. 

(3~) Apud. MORENO PADILLA JAVIER, ob.clt .• -6. 

(35) lbidem. p-7. 
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Entonces teneaos que el seguro social ea UD .edlo por 

aedio del cual ee lograrAn 108 finea de la seguridad aocial, 

es una instituci6n con carActer p6bllco que se encuentra 

obligada a entregar prestaciones o subsidios a 108 derecho

habientes eCOn6atcsaente débiles, siempre y cusndo se encu

entren en los supuestos que la ley de la aaterla establece, 

s caabl0 de uns contra prestact6n deno.lnada cuota o prtaa. 
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~) Tipos. 

(REG1HENF.Sl 

1.- Ré~tm~n ObltR8to~tO. 

Hsee algunos al08 ae p~eaentaron problemR8 .As o _enoa 

relevantes en cuanto a la obligatoriedad del seguro Bocial, 

8e enfrentaban puntos de vista de autores a favor y encontra 

de la libertad del seguro social. Eata cueati6n que en 8U 

momento fué debatida por autores co.o el eapaftol L6pez N6ftez, 

que defendían la libertad del seguro sflr.ando que: 

"el r~gtmen voluntario tiene mayor virtud educativa, 

ofrece UDa Doc16n mAs fecunda de la respoDsabilidad persooal 

y proporciona al asegnrado la necesaria conciencia de su 
36 indlvfduslidad y de BU independencia.-

El régimen que defendtan estudioaos como L6pez N6ftez iba 

en detrimento de 10& trabajadores, la libertad patronal para 

asegurarse o DO ai.ple.ente era ignorada debido a la carga 

econ6.ica que representa para el patr6n. En general la 

doctrina se expreaaba encOntra del régi.en de libertad por 

ineficaz, y encontramos un D6.ero cODsiderable de autorea 

que defeudlan el r'gl.en de obligatoriedad, pode.oa citar eu 

particular a Crind.. Conz'lez Gal', BrentaDo y Jay entre 

otroa. 

Los defensores de este 

obligatoriedad no atentaba 

r'gi.eu COiDcidian eu que la 

contra la libertad individual y 

libera al obrero, iapldieDdo que s610 

de trabajadorea tuvieran acceao a 

UD circulo reducido 

la seguridad aocial. 

Taabtén afir.sn que, la independencia perlonal de DD 

trabajador ae genera en .ucho por el derecho que tiene a 

(36) Apud. ENCICLOPEúIA JURIDICA OnEBA, ob. cit. p-115. 
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aer asegurado, derecho que adquiere por 8U trabajo y que en 

régl.en de libertad quizA DO podrfa ejercer, porque no 

depende de él. 

La controversia Bobre el te.a ha quedado auperada, 

incluso la Oficina Internacional del Trabajo, orgsni •• o 

auy tmportaute a nivel Dundial en aateri. de trabajo que 

involucra neceasria.ente el tea. de la seguridad social ha 

sentado conceptos coso el siguiente: 

• No habiendo dado el seguro aocial libre reBultados 

satisfactorios, 8e ha 1.pue8to la necesidad de establecer 

el seguro obligatorio ••. !l Estado .odecuo tiene el derecho y 

el debec, en interés general de t.poner la obligac16n del 

seguro. El individuo no puede reivindicar legfti.ante un 

derecho a la 1.previsi6n que puede acabar en caso de 

invalidez, de auerte pre.atora o de vejez, dejándole o 

poniendo a los suyos coao una carga O a la colectividad. En 

todos los continentes y en todos 108 regl.enes pollticos, 

econ6micos y socIales se reconoce que el seguro 

obligatorio constituye un ele.ento esencial de toda polltica 

aoeial razonable· 37 

El texto que antecede nos .uestra clara.ente los 

crIterios .6a acertados del seguro soefal en cuanto al 

régl.en bajo el cual debe conducirse, qne debe de iaponerse 

inclusive contra la voluntad de 108 particulares, 

representa el interés de la comunidad. 

porque 

Es suficiente que una persona de esa colectividad 8e 

ubique en el supuesto del oaci.iento de noe relacl6n laboral 

para que se genere el deber de inscripci6n al segnro social, 

con todos 108 efectos que esto origina, stn necesidad de 

(37) lbid ••• 
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que intervenga la voluntad de 188 partes o intervenga la 

decisi6n de alguna autoridad. Autore8 coao Horeno Padilla 

8eftalsn que el argu.eoto snterlor representa el rEgl.en 

obligatorio, pero adeaa. 8e eucuentra subdividida e8ta 

categorta en otros rubros a saber. 

1.1 Régimen Obligatorio en Sentido Estricto. 

Es aqu~l que Be presenta entre patrones y trabajadores, 

con 108 eleabroa de sociedades cooperativas de producci6n, 

ejidstarlos, co.uueros, admlnlstracionea obreraa, colonos y 

peque.os propietarios organizados en grupo solidario, 

sociedades locales o unlooes de crédito coaprendidas en la 

Ley de Crédito Agrlcola. Coao ve.os estos sectores de la 

poblaci6n deben de adquirir cierte calidad eatablecida en 

una ley, para que 108 rija un 818tema de seguridad social 

forzoso. 

1.2 Contlnuac16n Voluutarla en el REglaen Obligatorio. 

Este es un 818te88 híbrido en el que se peraite otorgar 

18s prestaciones que ofrece el rEgi.en obligatorio a 1aa 

personas que, habiéndose inscrito inicialaente bijo esta 

eategorta han sido dadas de baja y que de aanera voluntaria 

pretenden continuar con el gozo del aeguro social. Opera 

aedtante una 801icltud, eo.o este slateaa no ea tan r1g1do, 

es coafin que loa interesados aediante un escrito ai.ple o 

con dejar de pagar 8US cuotaa queden liberados del seguro. 

1.4 Incorporacl6n Voluntaria al REglaen Obligatorio. 

En este rEglaea surge la posibilidad de extender el 

régimen obllgatorio del seguro social a oficleoa de poblaci6o 

econ6mica.ente dEblles, que no se encuentreo subordinados 

jurfdlca.ente a ning6n patr6n. Bajo algunss aodalidade. 

especificas trabajadores independientes COmo profesionalea, 
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pequeftos eo.erciantes, arte. anOS o peraonas no gozan de uo 

salario fijo, ade.68 de trabajado~e8 doa'atieo8, ejidatarlo8. 

co.uneros. colonos y pequeftos propietarios o trabajadores 

del Estado 

especifico, 

que no 

podrin 

tengan seguridad aocial en un siste.a 

tener derecho a servicios de seguridad 

social en forDs y condiciones establecidos en cada ca.o. CaD 

esta aodalldad 8e espera que los objetivos de la seguridad 

social llegen a toda la poblac16o del pals. incluyendo laa 

zonss rurales que adolecen de proteeci6n en ese sentido. 

2.- Régiaeo Voluotario. 

Este rubro es co.ple.entario de la seguridad social, por 

ae4io de éste se contratan seguros no ubicados en el .arco 

legal sIno en la voluntad de las partes, por lo que la 

infraestructura del seguro social se aprovecha, 

proporcionando servicios a personas que nO teotan beneficios 

de aquél. 

Frecuentemente y mAs por razones de terminologta 

tradicional.ente 8e le denomioa Seguro Facultativo, pero 

tiene csractertscas diferentes. El seguro facultativo no 

ofrece la alternativa de convenir ya que las preataciones 

se encuentran especlfica.ente seftaladaa en un ordena.lento, 

no hay posibilidad de aodificac16n en alg6n punto en 

particular. 5610 otorga libertad para in8cribirse al seguro 

social. 

El seguro voluntario en sentido estricto, queda Bujeto a 

los conveoios que se celebran con el instituto del aeguro 

socisl, en él 8e establecen condiciones y cuotas a 108 que 

se 8o.eterln laa partes. 

2.1 Seguros Adicionales. 

Eo este caso el instituto del seguro social acepta 
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otorgar prestaciones de naturaleza generalmente econ6.1ca, 

que se han pac~ado entre trabajadores y patronea en 

contratos ley o colectivos de trabajo; sleapce y cuando 

tales prestaciones adicionales a laa que Dor.al.ente otorga 

a 108 asegurados sean de la .t •• a naturaleza a las que el 

organismo Boctal otorga por ley. Se trata de una aapliaci6n 

de los .fole08 legales con el objeto de que la8 eapreaaa 

puedan aceptar condiciooes superiores 

las prestaciones normales. 
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B) Sectores que Participan. 

Desde sus orígenes el .eguro social en México tiene una 

co.posici6n tripartita. La conjunci6n de los sectores 

guberns.enta1, e.presarlal y de 108 trabajadores, han 

hecho que la existencia J conducci60 del seguro sea .6s 

s6lida. De esa .anera la Asa.blea General, el Consejo 

T€cnico, la Co.isi6n de Vigilancia y la Direcc160 General, 

80n 108 6rgan08 superiores del org.oisao social, los 

trabajos y servicios que proporciona el instituto locial, 

eOD el resultado de la reprea8nteci6n de los tres sectores. 

El financia.tento de 108 seguro y la prestaciones que se 

otorgan se generan a través de lss cotizacionea tripartitas. 

En principio la seguridad aocial corre a cargo de patronea, 

trabajadores y el Estado, que se interesan en la salud y el 

desarrollo que de sanera integral aerecen 10B beneficiarios 

del seguro social. Con la evoluci60 del seguro 8ocial, cabe 

la posibilidad de que otros sectores de la poblaci6n 

distintos a los enunciados y que no sostengan una relaci6n 

laboral, puedan a.pliar el concepto tripartita de cotizac16n 

al seguro &oclal. Por otro lado el monto de las cuotas varia 

en porcentajes en base al salario y dependiendo del grado de 

elssificaci6n de riesgos de trabajo o siniestralidad de la 

e.presa. 

Es gracias a la participaci6n triparita y a la sociedad 

en general, que 8e han logrado extender prograaas que 

proporcionan seguridad social, no solo a los asegurados sino 

a ls poblaci6n en general y se trata de dar respuestas 

positivas 8 Isa de.andas de la comunidad. 
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C) Sujetos Beneficiados. 

La seguridad social está dirigida a la colectividad. un 

grupo humano que deberá de dividirse y clasificarse. a fin 

de que cada integrante de la sociedad recJba los beneficios 

que brinda la seguridad social, para lo que se necesita 

establecer y precisar las aportaciones que corresponden de 

acuerdo a los Jngresos que indivJdualmente percibe cada 

persona, de la mIsma manera en la recepc16n equitativa de 

beneficios. 

Las categor18s que 8 continuaci6n se expresan, engloban 

a toda la poblaci6n que se protege en el seguro social: 

1.- Derechohabiente. 

Es toda la poblac16n protegida por el seguro socIal, en 

t~rmlnos de ley. son todas l. personas favorecidas por un 

derecho legalmente consignado y reconocido. 

2.- Asegurados. 

Son 106 sujetos que aportan su cuota 81 seguro o 

aquéllas que otro persona cotize a su favor en términos 

legales, también resultan obligados con el instituto a 

proporcionar información o elementos necesarios pare 

precisar la naturaleza y cuantis de las obligaciones a su 

cargo. Pero en realidad sus responsabilióades son mínimas y 

mayores los derechos a su favor. 

3.- Beneficiarios. 

Son 106 familiares del asegurado con derecho a recibir 

la seguridad social, son de manera excluyente 108 más 

cercanos y Que primordialmente podrino sufrir les 

consecuencias de una contingencia, se limitan al cónyuge, 
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concubina o concubino. hijos y padres. 

La protecc16n de la faallla en este sentido es aay 

lialtada y DO se puede a.pltar por cueati6n de coatoe, que 

lapide el desarrollo de la tDatltuci6u aocial. 

4.- PensIonados. 

Son personas que hao generado la acuaulaci6n de un 

deteraloado ni.ero de aportaciones econ6alcaa al Beguro 

social, o bIen a travl. del reconocl.iento de un derecho 

derivado de lazos fa.IItares que se les reconoce el 

sereclalento de uDa pensi60. Este grupo en especial es uno 

de los que aAs de.andan aejoras en su situaci6n econóalca, 

10 que recIaaan no es otra cosa que una vida digna; justicia 

social. 

5.- Sujetos Obligados. 

Soo l8s personas que deben de inacribIrse sI seguro y 

deben incorporar s otrss por virtud de una relaci6n laboral, 

por lo que deben de hacer lss retenciones económicas 

correspondientes y cu.pIlr con las obligaciones que la ley 

de la .ateria lea Impone. 

6.- SoIIdarlohablentes. 

Oentro de esta categorta se consideran a las clasea 

econ6_1caaente aarglnadaa, que se sale de la esfera 

tradicional de la aeguridad social. Ea incongruente que la 

seguridad social pretenda llegar preferentemente a loa aAa 

desprotegidos y que las personas ubicadas en este reng16n no 

tengan acceso a los benefIcios que Esta brinda. Habrá que 

buscar los eecanfsao6 id6neos a fin de incorporar este 

sector de la poblaci6n a la seguridad social. 
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El .aestro Narro Robles anota algunos dat08 estad18tic08 

respecto de la cla8lflcacl6n que acaba.os de bacer, que 

nos pa~ecen interesantes y a la letra dice: 

La poblaci6n derechohablente del Instituto se 

integra de la siguiente .anera: un poco .6a del 26 % 

por 108 asegurados par.anentes, casi do. terecersa 

partes por 8ua fa.lltares y el 10 % restante por 

108 asegurados eventuales, 108 pensionados y 8U8 

faal1iares.- 38 

(38) NARRO ROBLES JaSE, Ob clt. p-73. 
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O) Riesgos que Pcotege. 

La Ley del Seguro Social ( LSS en lo siguiente) en 8U 

artículo 70. dice que - El Seguro Social cubre las 

contingencias y proporciona los servicios que se especifican 

a prop6s1to de cada r'gl.en particnlar ••• - (es decir cEgiaen 

obligatorio y voluntario), no utiliza la palabra riesgo, 

qulz6 

para 

porque tal vocablo Be 

identificar no s6lo 

utiliza en el derecho civil 

las consecuencias de UD 

acoDtenciaiento aino la responsabilidad del Bujeto y por 

tanto ls reparaci6n del daDo y la cobertura del perjuicio. 

En loa seguros sociales DO se finca respoDsabilidad alguna, 

excepto claro cuando Be habla de dolo o culpa, el seguro 

solo se encarga de prestar auxilio al Bujeto que ha Bufrido 

una CONTINGENCIA, téralno que se adapta aAa a la 

ter.inolog!a de los seguros sociales. 

Aunque en un priaer aoaento la LSS atinada.ente utiliza 

el tEr.iDo de contingencia, en los nuaerales 

correspondientes a 108 reglaenes utiliza el tér.ioo de 

riesgo co.o sln6.1no de contingencia. Existen autores que 

defienden unO y otro téraino en la doctrina de la seguridad 

social, para 10B fines de nuestro trabajo no resulta crucial 

involucrarnos en la discuai6n y Bolo anotaremos que n08 

parece reco.endeble utilizar el tér.ino de contingencia. 

Pero segulreaos la teralnologla que utiliza la LSS para 

evitar confusiones. 

Extisten tantas clasificaciones respecto de los rtesgos 

que aa para el seguro soclal, coao autores han hablado del 

tema en cuesti6n. UDa de la ala laportantes anota que todos 

los riegos sociales pueden resuairse en uno solo; la p6rdida 

del salario, de lo que se desprende que el seguro tambi~n 

será uno solo. La teorla que ae contrapone B estos 

aegu.eutos dice que los riesgos son m61tlples y que la 

causa generadora es distinta en cada caso, en consecuencia 
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habr6 tantas clases de seguros eoao riesgos protegidos. 

Para 10B fInes de este trabajo lo que debe Interesarnos es 

que a través del seguro se cubren loa rieagos y que para 

el Dr. Hanuel OBsorlo se clasifican de la siguiente aauera: 

- .•• en al opini6u los riesgos afectan a la8 

posibilidades de trabajo Y. conaecuenteaente. de ganaclas 7 

arrancan de dos situaciones esenciales. En UDS de ellas 

eatén aquellos cuya producei6n es eventual y en la otra 

aquellos cuys producci6n resulta inevitable. Dentro de cada 

uno de los grupos. la divis16n debe establecerae conforae 
39 a la siailitud de perjuicios.-

Para ejeaplilicar las palabras del Dr. Ossorlo be.os 

eeallzado ealeclfleaaente la siguiente claalfleaei6n: 

1.- Riesgos eventuales. 

Donde encontra.os ubicados a: 

a) Los de consecuencias traDsitorias. 

Que comprende la enteraedad. la aeteruidad. Asl ai8.0 

dentro del rubro de enferaedad encontra.os que se subdivide 

en: enfermedad profesional y no profesionsl de la que puede 

derivar la invalidez y accidente de trabajo qne producen 

incapacidad teaporal. 

b) Laa consecuencias peraanentes. 

Eocontraaos a los accidentes de trabajo, las enfermeda

des de trabajo y las enfermedades no profesionales que 

producen incapacidad permaoente. 

(39) ENCICLOPEDIA JURJDICA OMEBA, ob.clt. p-113. 

- 56 -



2.- Riesgos inevitables. 

Dentro de ellos estin la vejez, 

avanzada y la .uerte. 
ces80tfa en edad 

La clasiflcaci6n de los riesgos antes detallada, no 

resulta necesaria.ente la que siguen todos los institutos 

sociales, en algunos caBOS el agrupamiento de 108 riegos es 

distinto. Pero sl habla.oa doctrinal.ente, la ordenaci6n en 

loa rubroa sntes deacritos satisface 10B diversos criterios 

al respecto. 
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E) Prestaciones que Otorga. 

Los beneficios a que tienen derecho 108 asegurados sus 

faatllas y los penstonados, se le deDoaloa p~eataciones; 

sie.pre y cuando con aotivo de uns contingencia Impida la 

posibilidad del salario a la persons asegurada, o en el caso 

de los pensionados; haber cotizado un dater.ioado n6aero de 

sportaciones al seguro social o eocontrarse en edad de 

retiro laboral. Las prestaciones se dividen de la sIguiente 

aanera: 

1.- Prestaciones en especie o médicas. 

¡.plica UDa atenc16n Integral para el individuo que ha 

caldo en eDfer.edad, ha sufrido UD accidente o en el caso de 

la aujer. la atenci6n del e.barBao, aluabraaiento y el 

puerperio ,ayuda para la lact6ncle durante aels aeaes y una 

canastilla al nacer el bijo. 

Laa causss, origenes y 

al derecho de recibir las 

responaables que daD nacialento 

prestaciones en especie no 

Importa, Bolaaente preocupa la salud y la integridad DO s6lo 

ftaica de la peraona taabi6n su equilibrio Interno, en 

otras palabras; el bienestar, que recordemos es uno de los 

objetivos de la seguridad social. 

Las principales prestaeionea de esta clasiftcaci6n son: 

la asistencia .€dlca. concepto que iaplica la cODaulta, el 

dlsgn6stico~ la curaci6D. atenei6n quirGrgica, far.ac~utlca 

y bospitalaria. Los aparatos de pr6tea18 y ortopedia ta.bién 

se encuentran conte.plados conjuntamente con 188 actividades 

propias de la rehabilitaci6n es BU caso. 

En cooclusi6n podemos ae8alar que dentro de este tipo de 

prestaciones 8e debe atender o los aspectos esenciales de la 

aedlclaoB preventiva, curativa y de rebabl11taci6n. 
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2.- Prestaciones en dinero. 

Con ellas se Intenta que la persona siga conservando 

capacidad econ6alca en 108 casos que ha perdido el salarlo, 

s su vez se subdividen en: 

Sabaldlos.- Est6n li.ltados 8010 a 108 8oeguradoo, se 

otorgan de manera .4s pronta cuando se ha sufrido una 

contingencia, de .anera que el asegurado se encuentra 

inbabilitado para trabajar, pero DO se ha deteraloado 81 se 

encuentra capacldado para trabajar, o bien afio 00 se declara 

uns incapacidad 

debe co.prender 

peraaoeote parcial o total. Su otorgaaleDto 

tieapos reducidos que permitan sufragar 

gastos Dor.ales al asegurado y de 8US fa.tltares, la LSS 

establece que el pago de los subsidios se barfin por pertodos 

vencidos DO .ayorea de alete dtas. 

Ayudas.- Son prestaciones que de .anera ocasional se 

proporcionan a personas que se encuentran en situaciones nn 

tanto especiales. no se pretende cubrir una necesidad 

ocasionada por una contingencia. solo dia.inu{r 108 efectos 

que produce, las afia importantes son: 

Ayuda a818tenclal~- La recibe el pensionado por invali

dez que por su estado de f(aico o de salud, necesita la 

asistencia de UD per80na de .anera per.anente y consistiré 

en el auaento de 8U pensi6n hasta en un veinte porctento. 

Ayuda para gastos de aatriaonio.- Bajo este rubro el 

asegurado podrA retirar de su cuenta individual. por 

concepto de AJuda para gaatos de aatriaonto, la cantidad 

equivalente a treinta dlaa de salarlo mlnl.o. aiempre y 

cuando acredite los requisitos que la LSS establece para 

el caso concreto. 

Ayuda para gastos de funeral. En cate caso el pago 8S de 
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sesenta dt6s de salario mtoimo en el Distrito Pederal, esta 

ayuda se realizarA en favor preferentemente de un fa.iliar 

del asegurado fallecido, sieapre y cuando presente copla del 

acta de defunci6n y la cuenta de 108 gastos funerarios. 

AsiS08Ci60.- La LSS contempla bajo este carácter a las 

asignaciones fa.iliares. que 80n aquéllas que por concepto 

de apoyo en alguna carga familiar se le otorgan al 

pensionado, cuando dependen de él bijos, padres, c6nyuge o 

concubina o concubino, el poyo económico Be deter.loa por 

porcentaje dependiendo de la cuantla de la pens16n. 

Pens16n.- Es la retribución econó.ica que se le otoga 

al trabajador al retirarse de la vida laboral, ya sea por 

haber cumplido un deter.inado tiempo de servicios o bien por 

padecer alguna incapacidad perasnente para el trabajo. El 

pago se realiza en efectivo, puede ser entregado a los bene

ficiarios de dichos trabajadores en caso de auerte de éstos. 

La prestaci6n de la pens16n 8 108 trabajadores es un 

logro relativamente reciente, cabe se.alar que desde las 

primeras convenciones internacionales sobre seguridad social 

se acoge esta necesidad, Bobre este punto, Iogrid Brena dice 

lo siguiente: 

•••• Aprobados por la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), ••• los conventos 17, 18 y 19, de la sEptiaa 

reuni6n de 1925 ••• en 108 que se planteó el pago de 

lnde.nlzaciones o pensiones a los fa.iliares de los trabaja

dores que se hubiesen fallecido a coosecuencia de un riesgo 

profesional; pero no fué hasta la déciao-sépti.a reuni60, el 

~fto de 1933, donde se estsblec16 la obligaci6n patronal de 

otorgar seguros por vejez, invalidez y anerte, consistentes 
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en el pago de prestaciones perl6dlcas que constituyeron lo 

que en téralnos co.Ouea se ha deno.lnado peosl60- 40 

Fué en Gran Bretafta donde se f.plant6 el prl.er régimen 

i.portante de penslonea, gracias a Uil1iaa Beveridge, autor 

del llamado plan de Beverldge. que se le di6 a la peos160 

una Cunci6n social. la recooi6 coao un derecho del 

trabajador a una existencia digna después de 8U retiro 

laboral. 

La pensi6n representa una pre8tsci6n de 8uma iaportsncia, 

quizá la de .6s destacada y contoverafal de los 61tl.oB 

tiempos, justifica en gran medida la propta existencia del 

seguro aocial. Por otra parte el aonto de las pensiones 

es variada, en algunos pataes se restringe la cantidad en 

pagos fijos proporcionales al aalarlo o a las aportaciones 

hechaa al fondo de pensiones, otros paises la seftalan por 

porcentajes. es decir la ley seftala el aonto de la peus16n 

que corresponde a cada persona. 

La nueva LSS del 21 de diciembre de 1995, surge con la 

finalidad de .ejorar la seguridad social en Héxico y 

proporcionar a 108 pensionados una aejor calidad de vida 

de la que ventan disfrutando con el antiguo r6gi.en 

pensionario del seguro aocisl. 

Indemnizaci6n.- No resulta el término a6s apropiado 

en la seguridad social, ya que 1.plica la rescis16n de un 

daAo o perjuicio para lo que se necesita identificar al 

sujeto responsable del aconteci8iento que origins la 

contingencia, recorde.os que el seguro social no busca 

responsables sino proporcionar el bienestar al individuo que 

la sufre. No obstante la observaci6n la LSS. utiliza el 

(40) DICCIONARIO JURIDICO MEXICANO, ob.eit. p6g.81 
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tércino de indecnlzac16n cuando se refiere a la cuantla 

.lnla8 que deber' recibir un pensIonado por incapacidad 

peraanente parcial o total y loa diferentes criterios que 

deberAn de asumirse para fijar la pensl6n a la que tiene 

derecho. 

3.- Prestaciones sociales. 

Estas prestaciones obedecen 8 la necesidad de ampliar 

la acci6n de los seguros sociales en todos los pataea, ya 

que l8s necesidades sociales rebasan los aedlos de 

protecc16n que utilizan la8 Instituciones de seguridad 

social. El vacto social que deja el seguro y las dem6s 

i06tltuclones de car6cter social, se trata de llenar con 

una serie de servicios sociales a titulo de pre8taciones~ 

qne intentan llegar a toda la poblac16n y en especial a la8 

clases más marginadas. 

Seg6n nos seaala Margarita Garcta en BU obra" ~ 

seguridad social 1 la poblac16n aarsinada en Kéxico·. que 

en atcnci6u a 108 niveles de vida de una comunidad se pueden 

anotar los siguientes tipos de prestaciones sociales que 

ofrece la seguridad social: 

·1.- Au.ento de los ingresos faatllares. 

2.- Distribucl6n adecuada de 108 ingresos familiares. 

3.- Acci6n para .odificar las condiciones negativas de 

las viviendas. 

4.- Bases de una nueva allaentacl6n. 

5.- Mejoramiento del vestido. 

6.- Servicios en favor de la infancia 

7.- Trabajos para el progreso de la comunidad. 

8.- Medios para una asna utilizaci6n del tie.po libre. 

9.- Progra.a de salud integral. 
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Los medios educativos, de adiestramiento, enseftanza 

práctica y capacitac16n para el trabajo ••• 800 deterainantea 

i 1 
.41 

en lss prestaciones soc a es. 

En la LSS las prestac10nes socialea están divididas en 

dos rubros a saber; uno denominado institucionales y el otro 

de 801idaridad social. 

El primer grupo se encuentra dirigido en atenci6n a 108 

pensionados y jubilados por el seguro aoclal, con estas 

prestaciones se pretende que 108 individuos gocen de una 

.ayor protecci6n en el ca.po .édico de prevencl6n y cuidado 

de la salud, 8e mejore BU economta e integridad fa.IIlar, no 

solo con acciones del seguro social, aloo también con 

prerrogativas, preferencias y servicios que contribuyan al 

bienestar, mlsmss que se otorgarAn a través de la 

coordloac16n y concertac16n con entidades ad.lnistrativ8s 

p6bllcas 8 nivel federal, estatal y municipal, ade.ás de las 

que se puedsn obtener de entidades privadas y sociales. 

El rubro de les prestaciones sociales llamado de 

solidaridad social, esti destinado a favor de los n6cleos de 

poblaci6n aarginada rural, suburbana y urbana y que el Poder 

Ejecutivo Pederal considere Bujetos de solidaridad social, 

las acciones que se to.sn son la atenci6n co.unitaria en 

salud, farmacéutica e inclu80 hospitalaria. 

El finsnciamiento de la solidaridad social corre a cargo 

de la Federacl6n. también 108 beneficiarios contribuyen a él 

con aportaciones en efectivo o con trabajos 8 favor de su 

comunidad. Por ning6n motivo la prestaci6n de estos 

servIcios podrán causar perjuicio en el otorga.iento de 1ss 

prestaciones a que tIenen derecho los trabajadores y 

beneficIarios del r6g1men oblIgatorIo del seguro aocial. 

(41) GARCIA FLORES HARGARITA, oh. cit. p-123. 
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El rubro de l8s prestaciones sociales llamado de soli

daridad social, está destinado a favor de 108 o6c1e08 de po

blaci6n marginada rural, suburbana y urbana y que el Poder 

Ejecutivo Federal considere sujetos de solidaridad social, 

las acciones que se toman son la atenci6n comunitaria en 

salud, far.acéutic8 e incluso hospitalaria. 

El financia8iento de la lolidaridad social corre a cargo 

de la Federaci6D, también 101 beneficiarios contribuyen a él 

con aportaciones en efectivo o con trabajos a favor de su 

co.unidad. Por niog60 aotivo la prestac16n de estos servi

cios podrA ceusar perjuicio en el otorgA.iento de las pres

taciones a que tienen derecho loa trabajadores y beneficia

rios del régiaen obligatorio del seguro Bocial. 

La coordiusei6n en este caso ser' con instituciones de 

seguridad social y la Secretaria de Salud. 
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CAPíTULO TERCERO 

MARCO JURíDICO DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL EN MÉXICO 



HARCO JURIDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN HEXICO 

3.1 CONSTITUCION. 

El aov181eoto ar •• do que diera inicio en 1910 y que 

preteodta la reallzac16n de UDa vida deaocr'tlea en la 

o8c16n aexicana, v16 aaterlallzado 

nados anhelol por 108 que tuvo 

IncluIr el derecho de la seguridad 

jurldlco conatltuclonal de 1917, 

UDO de loa .a. aablclo

lugar la lucha ara.da; 

aoclal en el nuevo orden 

que eDcontr6 viabilidad 

real en el eatableclalento del IDstltuto del seguro eoclala 

La Carta Hagna aexlc8u8 del '17 a diferencia de 1aa 

Constituciones que le antecedieron aanlflests UD contenido 

e.inente.ente aoclal, e. con eata Carta KAxlm8 que 8e Inicia 

por prlaera vez a nivel .nodlel uoa nueva e Innovadora 

corriente en .aterla de conatltuclonall •• o, que incluye el 

ele.euto socIal, donde no ea posible ignorar la laportancla 

que representan las aasas populare.. en el desarrollo y 

pueblos. Con el reconoctalento de 10B devenir de 10B 

derechos sociales en K6xlco, snrge la taperlosa necesidad 

de ca.blar laa a6ej8& f6raulas de 108 réglaene& 

cOn8~ltucloDale8 eu todas 18S aaclonea. 

La Bociedad mexicana ha sufrido ca.bios 8 nivel 

polltiCO. aoclal y cultural. lo que ha provocado de igual 

aanera ca.bloa a la Ley Funda.ental de 1917. con el 

prop6s1to de adaptarla a la actualidad que vive la poblacl6n 

en México. Algunoa autores de derecho aflr.en que las 

refor.as que ha sufrido la Conatltuc16n llega a aA. de 

treclentaa y que al bien e8 cierto que con élla 8e sent6 el 

precedente del nuevo alatea. constitucional 8octal~ taabiEn 

lo es por otra parte. que ingresa el concepto de 

reforaabilidad constitncional. en virtud de la caabiante 

realidad que viven 18s sociedades, apeaar de ello no altera 

la esencIa de los principios que original.ente le foraaron. 

- 6S -



A) Articulo lo. 

Este precepto reza .et: -En 108 Estados Onid08 Mexicanos 

todo individuo gozarA de la. garanttas que otorga eata Cona-

tltuci6n, la8 cualea 

aioo eo los casos y 

establece.-

DO podrAn restringIrse ni suspenderse 

con la8 condiciones que ella .tsa. 

Este articulo constitucIonal se clastfIca dentro de la. 

l1aaad88 garanttas individuales de igualdad, la loclo8i6n de 

éstas en la Carta Hagna cODstituye parte de la finalidad 

general que peraigue el Estado, qne eB lo concerniente al 

laterle por la procuraci6n de bienestar Bocial y de ese .odo 

8e inteDta llegar de .aDara indivIdual a 108 aleabroa de la 

aociedad, otorgando ciertas prerrogativos de car4cter 

fundaaental. 

El lla.ado principio de igualdad que incluye a todos loa 

habitantes del paia, radica en el goce de todo. y cada nno 

de 108 derechos que 8e consagran el la Con8tituci6n, aln 

laportar condici6n alguna del indIviduo co.o, raza, religl6n, 

sexo, nacionalidad y otros. 

Por otra parte cuando la norma jurtdlea en eoaento hace 

.enci6n a - ••• todo individuo ft ee refiere 8eg6n lo han 

interpretado la jurisprudencia y la doctrina a la persona 

jurídica, es decir, de .auera individual y colectiva, 

to.ando en considerac16n que la ai.aa Constituei6n Pederal 

consagra varios derechos de car6cter aocial que corresponden 

8 grupos o a sectores que pueden ejercer ea08 derechos, 

8s1 como la8 sociedades y asociaciones que Bon titulares de 

108 mls.os. 

Son varios 108 aspectos que se desprenden del articulo 

priaero cODstitucional, 

10 siguiente: 

pero b6siea.ente pode.os destacar 
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1.- Todas lss 

.exlc8ao gozan de 

Constituc16n Federal 

personas 

108 

y; 

que habiten en el territorio 

derechos que Be consagran en la 

2.- Esos derechos no pueden suspenderse o restringirse 

sino en los caaoa y bajo laa condiciones que la propia 

Ley Supreaa establece. Ade.'s las disposiciones contenidas 

en la Doraa en estudio, fueron creadas pensando en el 

bienestar social, objetivo funda.ental de la seguridad 

Bocial, teaa que DOS ocupa en este trabajo. 
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B) Art1culo 40. 

Cuando se expidi6 la CODstituci60 Federal de 1917, el 

precepto en co.ento cODsigu6 la libertad de trabajo, 

expresaba en ese sentido que: "A ninguna peraona podrá 

i.pedirse que ae dedique a la profesi6n. industria, co.arcio 

o trabajo que le acomode, sien40 llcitos ••• -. El articulo 

que constaba de dos pArrafoa, fué agregado total.ente al 

articulo So., a través de UDS refor.a que tuvo lugar en el 

afto de 1974, basta la fecha foraao parte de ~a aencionada 

Dorma constitucional. Por lo que hace al articulo 40. se le 

Integraron otras garenttas individuales consideradas 

indispensables. 

Se con8idera que con la iniciativa fecbada el 18 de 

8eptle.bre del afta citado, y que se present6 al Congreso de 

la Oni60 por el licenciado Luis Ecbeverl., en ese entonces 

Presidente de la Rep6blica, 8e logró una de las .'a grandes 

aspiraciones del sexo femenino: consagrar la igualdad 

jurldica del ho.bre y la mujer en una ley. La reforaa 

obedeci6 8 que era io.lneote e innegable la lntegraci6n de 

la mujer 8 la vida del pata y jnsto era que participara coo 

libertad y responsabilidad al lado del var6n en la to.a de 

decisiones nacionales. y por otro lado en el disfrute y 

ejercicio de los derechos ya reconoctdos, s10 olvidar las 

respocsabllldades qne ta.biEn le correaponderlan. 

Estudiosos del derecho co.o el .sestro Burgos, opinan 

que tal 

demAs 

civil, 

declaraci6n de igualdad 

innecesaria, 

politico, 

argu.enta que 

adalnlstratlvo 

entre •• bos sexos, ea por 

desde un punto de vi.ta 

y cultural, la .ujer ha 

tenido los .1 •• 08 derechos que el var6n, en 10 que toca 

8 la aateria laboral y penal, Incluso en algunas situaciones 

contienen disposiciones protectoras eu beneficio de la 

mujer, por otro l.ado, dice este autor, que la declarac16n 

dogmAtlca del articulo 40. de que 1& mujer y el hombre "son 
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iguales ante la ley~, es cODtra~i8 8 la condici6n natural de 

las personas pertenecientes a aaboa sexos, resulta entonces 

que la igualdad legal absoluta no puede ja.fis existir. 

Contln6a diciendo el asestro Bu~goa en su tratado sobre 

Carantías Individuales que. ea in6til la declaraci6n de 

igualdad ante la ley de aaboa sexos, porque tanto hoabre 

como cujer ea su carActer de gobernados, aon titulares de 

lS8 ataa8s garaotlsa que cODsagra la COD8tituci60. 

Ade.Aa de la aceptaei6n y el reconoci.tento de la 

igualdad jurtdica del boabre y la aojer en el articulo 40., 

se dispuso en el texto del .i •• o precepto que, toda 

peraona tiene derecho a decidir libre y responsable.ente e 

infor.ada el n6cero y espaciaaento de 108 hijos que deaea 

tener, este derecho iapllca por UDa parte, la libertad, 

responsabilidad e ioforaacl6n que de aauera compartida deben 

adoptar hoabrea y aujeres, cuando 8e trata de vida en 

com6o; y por la otra, la incorporac16n de valores culturales 

relacionadoa con la activIdad reproductiva del ser bu.aoo, 

encaatnadoa a decidir sin coacci6n el n6aero de hij08 y 

el tleapo de espera entre ono y otro, cuya declei6n debe 

fundaaentarse necesaria.ente en el aaor y la co.prenal6n 

de la pareja. 

kespecto a la fracc16n comentada en el pArrefo anterior, 

la observac16n que hace el .aestro 19nacto Burgoa resulta 

interessnte, expone en su obra que, la Doraa seaalada 8010 

bace oua .era repetlc16n Doraatlva de lo que boabre y aujer 

pueden bacer flslca y aentalaente, lo que nO representa 

ninguna garantla individual. caso contrario ai se expuaiera 

en el texto del aulticidado articulo que, la autoridad tiene 

la obligación pasiva de no deteraloar, por nlng6n acto de 

autoridad, el nfiaero y espaciamiento de los hijos que una 

pareja desee tener. 

Coo fecha de tres de febrero de 1983, se public6 en el 
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Diario Oficial de la Pederaci6n, una adici6n mis a este 

articulo, en el cual se cODssgr6 el derecbo a la protecci6n 

de la salud. A le letra dice el tercer pArrafo eludido: 

~Toda persona tiene derecho a la protecci6n de la salud. 

La ley definirá las bases y .odalldades para el acceso a los 

servicios de salud y establecer' la concurrencia de la 

Pederaci60 y laa entidades federativas en .aterla de 

salubridad general, conforme a 10 que dispone la fracc16n 

XVI del articulo 73 de esta CODstituci6n.-

En 8U oplni6n el asestro Santiago Barajas Montea de Oca, 

los prop6sitos de este derechos Bon 108 siguientes: 

- 10.- Lograr el bienestar flalco y .ental del .exicano, 

contribuyendo el Eatado al ejercicio pleno de Bua 

capacidades huaanas; 

20.- Prolongar y aejorar la calidad de vida en todoa 

nuestros sectores sociales, sobre todo loa a4s desprotegidos, 

a quienes es preciso otorgar los valores que coadyuveD a la 

creaci6n, conservaci6n y disfrute de condiciones de salud 

que contribuyan sI desarrollo ara6nico de la sociedsd; 

30.- Crear y extender, en lo posible, toda la clase de 

actitudes solidarias y responsables de la poblaci60, tanto 

en la preservac16n y cODs8rvaci6n de la salud, coao en el 

mejora.iento y restaurac16n de la8 condiciones generales de 

vida, con la idea de lograr para el aexicano una existencia 

als decorosa; 

40.- El disfrute de servicios de salud y asistecia 

social que .atlstagen eficaz y oportuna.ente las necesidades 

de nuestra poblaci6n; 

50. repulsar los conocl_ientos técnicos y sociales para 
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el adecuado aprovechamiento y empleo de los servicios de 

salud. y 

60. Desarrollar la enseftanzu e investigoci6n clentlflca y 

tecnol6gica para la salud. M24 

Las finalidades que el derecho a la salud persigue, 

seg6n lo que antecede, han servido para elaborsr un 

ambicioso prograaa de aalud, que inteuta proporcionar loa 

servicios que cu.plirlan COD los cODctidos tapllcltos en la 

norma constituciooal, con orgaota.os como el Slsteaa Naciooal 

de Salud, constituido por dependecias y entidades de la 

admlutatraci6n p6bltca federal, persouas flatcas y moral ea 

de sectores soctal y privado, obvia.ente ligados con el eaao 

de salud, oe Intenta cu.plJe con loo prop6altos 

constitucionales seftalados con antelaci6n. 

La realizac16n de 108 peop6sitos constitucionales en 

materia de salud, se desarrollan en el corto y .ediano 

plazo, see6n el alcance de BUS metas, aal teneaos que 106 

considerados para realizarse en el mediano plazo serían en 

general: 

1.- proporcionar servicios de salud a toda la poblaci6n, 

con atenci6n prioritaria aloa probleaaa sanitarios y de la. 

situaciones que puedan causar o causen alg6n dafto a la 

salud. 

2.- Contribuir al desarrollo deaogr4fico y sr.6nico del 

paía. 

(42) PROCORADORIA GENERAL DE LA REPUBLICA y EL INSTITUTO DE 

INVESTIGACIONES JURIDICAS DE LA UNAM, ·CoDstltuc16D PoI{

tica de 108 Estados Unidos Mexicanos. Co.cntada-, ed. 5ta. 

Méx. 199~, p-21. 
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3.- Impulsar actividades cientlfic8a y tecno16g1c8s en 

materia de salud, tanto en universidades y centros de 

educaci6n auperior, co.o en centros hospitalarios o 

clínicas destinadas a la 8tenci60 de la poblaci6n _eoos 

protegida. 

Entre 108 programas 8 desarrollar en el corto plazo, y 

que pretenden cumplir con 108 prop6sitos constitucionales 

del derecho a la salud, encontramos los siguientes: 

1.- Colaborar al bienestar social mediante servicioB 

adicionales de asistencia p6blica. 

2.- Impulsar métodos racionales de admloiatraci6n y 

empleo de 10B recursos bu.auos para .ejorar la salud. 

3.- Coordinar a todas las instItuciones de salud y 

educativss en la for.aci6n y capacitaci6n de 108 recursos 

hu.aoos para la salud y, 

4.- Distribu!r del modo mis cOQveniente dichos recursos 

humanos. 

La plsneaci6n. organizaci6n y funcionamiento del sietema 

de salud, se rige por la Ley Geoeral de Salud, publicada el 

siete de febrero de 1984, el cumpliaieoto de las disposicio

nes reg1a.entaria correaponde a .la Secretaria de Salud. Ea 

esta Secretaria de Estado es la encargada de conducir 

adecuada.ente la política necesaria, la estratégla y la 

actividad admini.trativa a fin de dar cuapliaiento a 108 

postulados contenIdo8 en la norma constitucional. Inclusive 

tIene facultad pare establecer 108 cambioa neceaarios a 

efecto de que todas las institucIones que prestan los 

serviciOB de salud, cumplan con SUB obligaciones legales y 

adopten 8U8 sistemaa operativos en todas 8U8 fase a y 

proyectos, al programa nacional de salud. 
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En el 

encontramos 

pen6ltimo p6rrafo del 

plasmado el derecho 

articulo estudiado, 

que tiene la fa.ll1a 

mexicana a una vivienda digns y decorosa, de la misma 

manera que el derecho a la salud, elta garautia se encuentra 

protegida por leyes especiales. 

,La necesidad de babitaci6n ha COQstituido uns gran 

preocupac16n en todas la8 épocas de la humanidad, pero de 

asnera aAs clara creeaoa que el prop6sito constitucional 

en eate pArrafo, obedece a que no se desea que 1.a familia 

.exlcana aiga viviendo en aaenta.lentos irregulares, ( que 

cauaan tao tos problemas de salud, que no cuentan con los 

servicios p6blicos necesarios y de.ás), habitaciones 

improvisadas, faltas de higiene, y muchas mAs incomodidades. 

Se pretende i.pedir el deterioro social de la familia por 

falta de una vivienda digna, que peralta el desarrollo 

Individual y de conjunto de 106 aiembros de la .iama. 

el pirrato 6ltimo del articulo objeto de nuestro estudio, 

se refiere a la protección de 108 .enores y dice ssi: 

• Ea deber de los padrea preservar el derecho8 de 108 

.enores a la satisfacei6n de SUB necesidades y 8 la Balud 

fiaica y .ental. La ley determioará loa apoyos a la 

protecci6D de loa .enores, a cargo de las instituciones 

p6blic8s." 

Algunos autorea de derecho consideran que la 

lncorporaci6n de eate derecho en la CODatituci6n general ea 

innecesaria, ya que las norasa del derecbo com6n tutelan las 

garantias a que tienen derecho el .enor, que estAn 

encaminadas al normal desarrollo de au vida presente y 

futura. 

La necesidad de protecci6n de la8 garantisa del menor en 

UD orden juridlco de mayor jecarqu(a. se atribuye al 
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fen6meno social que viven los menores, donde existe una 

gran explotaci6n tanto econ6.ic8, como sexual, adem6s del 

maltrato de que son vlett.as y muchas otras circuDstancias 

adversas y crueles de que son objeto. 

Finalmente la 61tlma incorporac16n que ha sufrido el 

precepto aultlcltado ea. el decreto publicado en el Diario 

Oficial de la Pederac16n el 28 de enero de 1992. Que en la 

actualidad se encuentra co.o prl.er pArrafo y aeasla: 

-La Naci6n aexicana tiene una co.posici6n pluricultural 

sustentada original.ente en BU8 pueblos indlgenaa. Le Ley 

protegerA y promoverA el desarrollo de BUS lenguas, 

culturas, usos, costu.bres, recursos y form~s específicas 

de organlzaci6n soctal, y garantizarA a sus integrantes 

el efectivo acceso 8 la jurlsdlccl6n del Estado. En los 

juicio y procedimientos agrari08 en que ellos sean parte se 

tomarAn en cuenta sus prActicas y costu.brea jurfdicas en 

los términos que establezca la ley.-

Casi Al cumplirse cinco sigl08 del encuentro de las 

dos culturas que dieron nacimiento a lo que hoy conocemos 

como la nact6n mexicana, se incorpora por priaera vez en el 

texto de nuestra ley fundamental, el reconocimiento de los 

pueblos ind1gen8s de México, la declaraci6n de existencia de 

estos pueblos, que implica la composlc16n p1uricu1tural de 

la nac16n. 

Esta reforma se da en el cootexto de los derechos 

humanos de la lla.ada tercera generaci6n ( derecho de 108 

pueblos y de las oBcionea), el disfrute de los derechos 

humanos en ese sentido corresponde a toda la sociedad, para 

mantenerse en estabilidad social y 8ubsistencia, es de esta 

manera que se tncluye a los grupos lodlgeo08, que por 

condiciones sociales de marglnaci6n, han reloltado ajenos 

incluso al disfrute de los derechos hu_anos. 
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Debe de reconocerse que falta mucho por hacer por 

nuestros hermanos Indlgena8, la realidad que vIven a lo 

largo y ancho de la Rep6blIca Hexicana nos deja mucho en 

que pensar y aucho .'s por hacer, no basta con la base 

constitucional tan atinada.ente elaborada, bace falta un 

acerca_iento real para identificar los derechos que coao 

grupo social les corresponde. 
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C) Articulo 123, apartado -A-

En el discurso inaugural que daba inicto a l8s sesiones 

del Congreso Constituyente de 1916, se empread16 el primer 

paso de un recorrido por un camino .uy diferente al que 8e 

tenia trazado en la concepc16n de la Coatituc16n aexlcana. 

Por lo que UDa cosa fueron 108 proyect08 y otra .uy 

diferente 108 resultado de esas ae.orables 8eaiooe8. 

El Congreso oombr6 uns coalai6n encargada de realizar el 

dlctámen en 8aterla laboral y que daría forBa a la noras 

constitucional correspondiente, esta coaisi6n lué integrada 

por el general Francisco J. "figiea, Alberto Ro.6n, Luia G. 

Honz6n, Enrique Recio y Enrique Colunga. 

Pué el dta 26 de diciembre de 1916, cuando un grupo de 

diputados 

Heriberto 

entre 

Jara 

106 que se encontraban Cludido 

y Héctar Victoria, pidieron 

Agullar, 

que 8e 

suspendiera el dictAmen que la coaisi6n encargada de 

realizar el proyecto ea materia laboral habla presentado, en 

v1rtud de algunas consideraciones propuestas por ellos. 

La actitud de este grupo de diputados obedecla en 

concreto a la declaraci6n genérica de que¡ nadie podrla 

ser obligado a prestar trabajos personales sin justa 

retribuc16n; como parte prl.era del articulo que protegerta 

el derecho del trabajo, la parte restante y complementarla 

del precepto fijaba que la duraci6n del contrato de trabajo 

tendrta como durac16n máximo de ua Atto y agregaba la 

prohibición del trabajo nocturno en 18s industrIas para 

n180s y mujeres y que la durac16n de la jornada de trabajo 

seria de ocho horas, por filtlao comprendla la obligación del 

descanso semanal. Los sspectos que comprendla el articulo no 

llenaba las espectativ8a que los diputado. inconfor.ea 

pretendlan¡ razón suficiente para i.pugnsr la propuesta 

expuesta. 
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La historia cuenta que, en aquélla ses160 se inici6 una 

discusi6n a consecuencia de la propuesta de auapcnsi6n del 

aulticitado proyecto, porque nO acababa de COnvecer a 108 

diputados interesados eo ls cuesti60, fué Bsl que el diputa

do Hart! Lizardl baciendo uao de la palabra, pronunciarta 

uoa de las frasea que han pasado a la historia y reflrien

dOBe al proyecto aenclonado manifest6: 

• Este 6ltl.0 pArrafo desde donde principia dictendo: La 

jornada aAxima de trabajo nO excederé de ocho horas, le 

queda al artículo exactaaeote como un par de plstolaa a 

un Santo Crlato· 43 

Fueron ea8S palabras las que destaron una Infinidad de 

aportaciones en la partlclpaci6n de la propia dlscusi6n del 

te.a, y la historia no olvida ta.poco la réplica que a laa 

ideas de Lizardi haria el diputado obrero, VOD Versen 

expresando lo siguiente: 

y vengo a decir también a los acftores de la 

comisi6n que no teaaD a lo que el decla el seftor licenciado 

Lizard1. que eae articulo se iba a parecer a un Santo Cristo 

CaD un par de platolas, yo desearta que los seftoreB de la 

comisi6n 00 tuviersn ese miedo, porque si ea preciso para 

garantizar las libertades del pueblo que ese Santo Cristo 

teoga polainas y 30-30, ¡bueno!.-44 

Los sesiones del aquel Congreso, fueron quizá la8 aAs 

emotivas y memorables en la historia del constitucioualisao 

en Héxico, fué como dlj6 Von Versen, que se pusieron lss 

polainas y el 30-30 y se dec1di6 formular un 

especial relativo al trabajo. 

capitulo 

(43) INEHRH Y SECRETARIA DE GOBERNACION, ob. clt. p-BO 

(44) IbldeB. 
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Las garantías que consagró el texto original del 

artIculo 123, las pOdríamos resu.ir 8 grsndes rasgos de esta 

manera: 

1.- El articulo representa el punto de partida de loa 

derechos sociales, lo iap11ea que nunca se podrán conceder 

derechos inferiores a 108 consagrados en la noraa 

con.titucional. 

2.- La jornada diurna de trabajo aixiao de ocbo horas y 

de seis para la nocturna, se regul6 laborar aás tie.po del 

antes se6alado en .• circunstanciaa extraordinarlas-, ale.pre 

y cuando el puga fuera el doble de 10 noraal y 1laltsndo uo 

exceder de tres horas diarias, ni tres veces consecutivas. 

3.- Se protege a los aenores trabajadores, fijaudo la 

edad mInims para laborar en doce 8A08. estableciendo tambi'n 

la jornad8 de trabajo aAxlm8 de aeis boras para los aenores 

de dieciséis a60s y prohibiendo que desempedaran labores 

insalubres y peligrosas. Te.biEn se prohibe el trabajo 

extraordinario para ellos. 

4.- Se protege la maternidad en la mujer. prohibiendo 

que dese.peaen trabajos que exijan un esfuerzo ffsico 

considerable, se otorg6 el derecho a un descanso antes del 

parto. se flj6 ta.bién el derecho que tiene la madre a la 

laetacla, concediendo descansos pare aaamantar a los 

hljosM. Se brindaron otras prerrogativas como la prohlblc16n 

del trabajo en tiempo extra y al igual que los menores la 

prohibición del deseapefto de trabajos peligrosos o 

iosalubres. 

5.- La consagraci6n del salario mlntmo, que preteodla 

cu.pltr con la necesidades bAsicas de un jefe de fa.il1a, 

otorga la protecci6n absoluta del salario. reconocido coao 

ineabargable. y sin poder ser objeto de descuento o 

- 78 -



cOllpeossc16o. Surge el derecho a participar en 18s 

utilidades de In empresa J el principio de igualdad de 

salario a trabajo igual, W sin tener en cuenta sexo o 

nacionalidad -, ain olvidar la orden en el pago del salario, 

que debla realizarse en .oneda del curso legal, sio utilizar 

alg60 signo representativo que pretendiera sustituir a la 

aoneda tales como: 

otro similar. 

vales. fichas, mercaneles, o cualquier 

6.- Se contempla el derecho de asoclac160 profesional, 

al reCOnocer la orgsnlzac16n sindical de los trabajadores, 

el derecho de huelga y por otro lado el derecho al paro de 

los eapressrlos. 

7.- Se conteep16 el derecho de 108 trabajadores a 

obtener habitaciones c6.oda8 e higiénicas y la obllgaci6n 

patr6os1 8 destinar lugares para el establecimiento de 

aercados p6blicos, centros recreativoB y servicios 

municipales. Probibici6n del establecl.iento de casas de 

juego de azar o que vendieran bebidas eabriagentea en loa 

centros laborales. 

8.- El establecimiento de tribunales especiales en 

.ateria de trabajo: conciliac16n y arbttraje. 

9.- FIncar responsabilidad al patr6n por riesgos 

profesionales, cuando el trabajador BU friera accidente o 

enfermedad y la obligaci6n de observar las normas de 

bigiene y seguridad para prevenir accidentes. 

10.- En mayor rango y que a los intereses de nuestro 

trabajo co.pete, se lncluy6 en el artlculo 123, el pri.er 

antecedente inmediato del seguro social, se defln16 de 

·utilidad socIal el establecimiento de cajaa de aeguros 

populares, de invalidez, de vida, de ces4ci6n involuntaria 

de trabajo, de accidentes y otros con fines anAlogos W 

- 79 -



Fué aal que a 1a6 22:15 horas del 23 de enero de 1917, 

se cerr6 la hlat6rlca dlscus16n sobre el teas en el Congreso 

Constituyente, naciendo oal el texto definitivo del articulo 

123. un legado profunda.ente revolucionario y que de monera 

quizA burda acaba.os de desglosar. 

Las relor.as o adiciones que ha sufrido el precepto 

constitucional que coaentaaos llega a cerca de veinte. 

La prlaera retoras se realiz6 con el objeto de federa11-

zar la legialac16n laboral, por lo que apactlr de 1929, el 

Congreso legislarta en aaterla de trabajo, (recordemos que 

originalmente las entidades federatIvas tenia la atrlbuci6n 

de hacerlo), proaulgando la prlaera Ley Federal del Trabajo 

que entrarta en vigor el 18 de agosto de 193-'1 y declarando 

de utilidad p6bllca lo expedic16n de la Ley de Seguro Social. 

En la 

adicloo6 

segunda reformo 

la fracci6n IX, 

del 4 de novieabre de 1933, se 

Be aapllan funciones a 108 

tribunales laborsles; a las de conciliaci6n se le agregan 

las de arbitraje y deteraina taabi6D, que si la8 comisionea 

encargadas de 108 salarlos alnla08 no se ponlan de acuerdo, 

la autoridad que resolverla serIa la Junta de Central de 

Concl1iaci6n y Arbitraje respectiva. 

La terce~a reforaa, Buprl.e el pirrato que asimilaba a 

los aiembros del Ejército Racional a 108 empleados de los 

estableclalentoB militares. {31 de dicieabre de 1938} 

La cuarta reforma dJ6 constitucional a la 

foraac16n de la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje, que dicho 

sea de paso ya existta de todas torass, y traslada 1a8 

especificaciones conte.p1adas en la fracci6n X del artIculo 

73, a la fracc16n XXXI del 123. 

El 5 de dicleabre de 1960, se public6 la reforma que 
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reincorpora al texto constitucional los derechos de los 

trabajadores al servicios de los poderes de la uni6n, de 108 

territorLos federales y del Departamento del Distrito 

Federal, dejando como Apart6do -AH al texto anterior. 

La reforma publicada el 27 de diciembre de 1961, s610 

comprende un agregado nI segando pirrato de la fracci6n IV 

del apartado M B -, ae trata de UDa sl.ple ac1araci6n del 

alcance de la fracci6n. 

La séptima reforRa publicada el 21 de noviembre de 1962, 

es en su conjunto la de .ayor volu.en, tné hecha a 

iniciativa del Presidente Adolfo L6pez Hateos, al respecto 

Brsullo la.trez nos comenta: 

•.• comprendió una i.portante mlse16nea que fue desde 

uns .ayor protección a los aeoores de edad hasta el 

tratamiento, en fracciones distintas, del reparto de 

utilidades y 108 salarios mlni.os - incluidos los mlniaoa 

profesionales -, la creac16n de las comisiones para fijar 

aabos, la de1iaitación de zonas econ6micas, la estabilidad 

en el empleo, el socetl.iento patronal al arbitraje y la 

incorporación de nuevas .ateria8 a la jurlsdlcci6n federal. 

Quizi no con la amplitud que quisieron el Nigromante y 

los Plores "ag6n, pero fue importante que instituciones coao 

la distribuc16n de las utilidades y el salario dejaran de 

depender de la simple declaraci6n ética de la obligac16n 

estatal y psssra, por voluntad polltica y concreta, a una 
45 pequefta bOsqueda operativa de justicia aocial.-

La octava reforma modlflc6 la fracci6n XII para 

establecer el Fondo Nacional de la VivIenda, se modific6 el 

(45) Ibldem. p- 593. 
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mandato constitucional en materia de vivienda. Lo obligaci6n 

original, consistente en brindar a los trabajadores 

habitaciones c6aodss e higiénicas, slo que se pudiera exigir 

como renta una caotidad superior el aedio por ciento 

mensual del valor 

por la de aportar a 

c8trastal de lss fincas, tué sustltu(da 

un fondo nacional de vivienda un 

porcentaje sobre el salario que condujera a un sistema de 

financiamiento paro la obtenci6n de créditos habltaclonales. 

La novena reforas fue extensiva a los trabajadores al 

servicio del Estado (1972). 

La décima reforDa camb16 el proéml0 del Apartado - B M 

pars exclu(r a 108 trabajadores de loa territorios, que se 

hablaD convertido en nuevas entidades (Quintana Roo y Baja 

California Sur). 

La modlflcaci6n publicada el 31 de diciembre, se 

realiz6 para con8agrar la igualdad de derecho8 entre aujerea 

y hombrea. El articulo 123. eo 8U8 apartados • A - Y • B·, 

transfor.6 algunas de las fracciones para dar cabida a la 

discutida reforma. 

La duodécl.a reforaa adiciona la fracc16n XXXI del 

apartado • A ., que comprende los renglones en que lss 

autoridades laborales en el Ambito federal tendrán su radio 

de acción jurisdiccional y administrativa. El resto se 

entiende, en 108 tér.inos del articulo 124 constitucional, 

reservado a los Estados. Esta retoraa Bueent6 el alcance 

coepetenclal de 108 funcionarios federales. (~975) 

La declaotercera refor.a del 9 de enero de 1978, 

locorpor6 las reglas de capacltaci6n y adistramiento a 

cuyo efecto el texto de la antigua fracci60 XIII se agreg6 

a la fracci6n XII. reservando la XIII para nuevas reglas. 

las cauaBa de 
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juriBd!cc!6n federal (1978). 

La decimosexta reforas agreg6 al Apartado M 8 M la 

fracci6n XIII bis. relativa a protección de 108 trabajadorse 

bancarios. 

La reforma publicada el 23 de diciembre de 1986, 

relativa a la fracc16n VI del Apartado NA", se ca.b16 de 

nuevo la reforma de determinar los salarios mlnimoa, 

estableciendo el concepto de zonas geogréficas y 8uprlaiendo 

el salarlo mtoimo para el ca.po. 

Lo reloras al articulo que 8e comenta, publicada en el 

DiarIo Oficial de la Pederac~6n (OOP) el 20 de ag08to de 

1993, s610 modificó 8U fracc16n XII bia con la finalidad de 

incorporar al apartado " B - las relaciones laborales de los 

trabajadores pertenecientes al banco central y endidedes de 

la adainlstrac16n p6blica federal que forsen parte del 

sisteas bancario mexicano. La _odificaci6n a la que haceaos 

referencia se hizo necesaria en virtud de la reforma, 

publicada en la fecha, hecha al articulo 28 

constitucional, en el que se declara que el Estado contar' 

con un banco central cuya finalidad es la de procurar la 

~8tabl1idad del poder adquisitivo de la moneda nacional. 

Se 

roapi6 

considera 

con todos 

al 

10B 

articulo 123, como 

Be 

el precepto que 

identificaba al moldes con que 

contemplaba 

individuo y 

cODBtituclonsllaDo; que 

tradicionales derechos del 

6n!caaente a los 

por otro lado a la 

composici6n de la estructura polltica, la norma comentada ea 

quizA. la parte .á8 dinlmica y profundamente humanB respecto 

del capItulo social de nuestra CODstituc16n. 

La clase tutelada, la obrera, producto y vtcttaa de la 

explotac16n, encuentra el este nu.erol los mini_os derechos 

econ6mlcos y de seguridad aocial que deben de observarse y 

protegerse, cuando nace una relac16n laboral subordinado. 
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3.2 LEY DEL SEGURO SOCIAL (IHSS). 

La expediciÓn de las normas del derecho de la seguridnd 

social tardaron .ucbo en entrar en vigor, considerando que 

desde 16 ConstituciÓn de 1917 se hablan establecido 1a8 

bases para 8U realizaci6n. Pue preciso inclusive Be 

efectuarsn reformas tendientes a su vlallbil1dad. Eato alo 

tomar en cuenta que la redacción de 108 textos de 1a8 

íracc160 XXIX del artIculo 123 original y el actual articulo 

123, recarde.os que prialtlvamente Be consideraba de 

utilidad pública el estableclaiento de cajas de seguros 

populares; y el texto vigente dice:" EB de utilidad 

p6bl1ca la Ley del Seguro Social ••• -. 

Despúea de la proaulgac16n del la Contltuci6n del '17, 

en los doce atlos venideros se produjeron cerca de 93 

disposiciones relativas al capitulo del trabajo y la 

previs16n social y fué la legislatura local de Yuca tAn l. 

primera en pro.ulgar un C6digo de Trabajo. En 1924 se 

ssncions ls Ley sobre Accidentes de Trabajo y en 1931 se 

expide la primera Ley Pederal del Trabajo. 

En el afto de 1938 se env1a una iniciativa al Congreso, 

con la finalidad de establecer el Instituto Nacional de 

Seguros Sociales, dicha iniciativa 00 l1eg6 a dlaeus160, 

ya que se aeas16 la necesidad de realizar estudios técnicos 

y actuariales que sustentaran fir.emente la propuesta. 

Es basta 1942, cuando el entonces aixtao jefe del 

ejecutivo Manuel Avila eavia un proyecto que 

satisface las exigencias de 108 legisladores, y el 19 de 

Social, 

Ia8tt tuto 

enero de 1943 se publica la Ley del Seguro 

lnic[sndose. de inmediato BUS funciones el 

Mexicano del Seguro Social. 

La Ley del Seguro Social, estaba destinada 
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principalmente a las relaciones laborales del trabajo 

nrbano; sin eabargo, el articulo sexto ae facultaba el bacer 

extensivo el seguro al régimen rural. Pué con base a eae 

precepto en 1954 se amplia el Seguro 

Eatadoa de Sonora, Baja California 

Social al campo en loe 

y Sln810a, se fija las 

cotizaciones 

laboradas. 

de acuerdo coo el n6mero de hcctéreal 

En 1959 se modifica la Ley, obligando a los patronea a 

inscribir al Seguro Social a los trabajadores rurales, 

sujetando a 108 patrones a cotizar el 50% de la cuota y 

dejaba el resto de la sportaci6n como obllgaci6n para la 

Federsc16n. 

En el afto de 1973, se aprob6 qna nueva LSS, esta ley 

permitla la incorporac16n de nuevos grupos 

campesinos y del .edl0 urbano y establece el 

sociales; 108 

concepto de 

solidarld3d social mediante el cual se pueden incorporar al 

seguro social los trabajadores del campo que DO tienen la 

capacidad de cotizar. Por lo que respecta al proyecto 

financiero se determina se realize mediante la aportac16n 

del 40 % por el Instituto Mexicano del Seguro Social, 

quedando el resto 8 cargo del Gobierno Federal, se pretende 

que los beneficiarios contribuyan con jornadas de trabajo 

en favor de SU6 propias comunidades, que serán encaminadas a 

108 servicios de infraestructura ssnitaria, drenaje, agua 

potable y letrinas. Todo lo anterior de acuerdo con l8s 

posibilidades y necesidades locales en particular. 

En el afto de 1992, se incorpora a la LSS el nuevo seguro 

de retiro, este seguro opera .edlante el aiste.a de aborro, 

la cuota de este ramo de seguro es equivalente a 2 % del 

salario base de cotizaci6n y queda a cargo del patr6n. Los 

recursos del seguro, se abren en cuentas individuales a 

no.bre de cada trabajador en instituciones de cr6dito, de lo 

que resulta que el seguro de retiro, tiene UD contenido 
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hlbrido, parte por que estA incorporado a la LSS de esrActer 

p6b1ieo y la otra parte privada, en lo que toca a la banca 

comercial encargada de operar el alstema de aborro. 

Considera.os que 

este 

el nombre de 

siateaa de 

seguro, no 

ahorro, aas 

es el mAs 

bien es adecuado para 

propiamente una inversi6n financiera que se obliga creer a 

loa patronea en beneficio de BUS trabajadores. Al parecer la 

finlca raz6n del no.bre de seguro de retiro, es para realizar 

la incluai6n de éste beneficio comple.entarlo en el marco 

jurldico de la LSS. 

El dos de ju110 de 1993 el titular del Poder Ejecutivo 

la CAaara de Diputados ona Carlos Salinas, envi6 a 

iniciativa mediante la cual se propuso la reforms, adic16n y 

derogac16n de diversas disposiciones de la LSS del '73 , las 

propueatas aludidas se 

abrogar la ~ Ley del 

acompaftaron de la iniciativa para 

impuesto Bobre erogaciones por 

remunerac16n al trabajo personal prestado bajo direcci6n y 

dependencia del patr6n ~ 

Al respecto el autor Narro Robles DOS comenta que los 

prop6sitos que se consignan en la iniciativa aprobada por 

el Congreso son de tres tipos: 

"a) Los destinados a garantizar que el Seguro Social 

opere bajo estrictas condiciones de equilibrio financiero; 

b) 

fiscales 

Aquéllos dirigidos a modernizar las 

del Instituto Mexicano del Seguro 

fortalecerlo como organismo fiscal aut6no.o¡ y 

atribuciones 

Social y a 

c) Aquellos que tienen por objeto efectuar en la Ley una 

adecuaci6n técnica, administrativa O jurldica a través de la 

precisión de algunos conceptos, de la superaci6n de ciertas 
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lagunas legales del establecí.iento de bases dirigidas a 

disminuir la posibilidad de interpretBciones equlvoc8s._ 46 

Seg6n el dictA.en de la CA.ara de Senadores y que verss 

sobre lo descrito por el Doctor Narro, las reformss 

propuestas buscaD el fortaleci.iento del patrimonio del 

instituto soetal, con la intensión de consolidarlo e 

Intentar hacer mAs eficiente la capacidad de atenci6n, 

sobre todo para cu.plir con las eventualidades de los 

riesgos protegidos a favor de 108 asegurado8 y por otra 

parte renovar y modernizar sus ln.uebles e instrumentos. 

El proyecto en comento fué aprObado al final de algunas 

discusIones, incluye la reforma total de 25 artlculos; la 

denomJnaci60 de UD titulo y UD capitulo, la adicc16n de seis 

artlculos y la derogaci6n de tres. Este proyecto implie6 la 

trGDstormaci60 rle uno de cada ocho artIculos de la Ley, de 

lo que result6 final.ente que ~l 21 de dlcle.bre de 1995 ae 

publicara una nueva Ley del Seguro Social. 

Las reformas de 1995, extienden el régimen de 

capitsllzBcf6n individual creado con el seguro de retiro en 

1992 a los ramos de cesan tia en edad avanzada y vejez, 

conforme a la nueva legislac16n 108 recursos serAn 

administrados, por ]88 administradoras de fondo8 para el 

retIro, Invertidos por las sociedades de inverai6n de fondos 

p3ra el retiro y asignados por las compafttss de seguros para 

el retiro. Son estas instituciones parte de 108 

participantes en los nuevos slsteass de ahorro para el 

retiro, sistema principal en el que se basa la reforma de la 

seguridad social en México. 

(46) NARRO ROBLES JOSE, ob. cit. p-108. 
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3.2 LEY DE LOS SISTEMAS DE ARO&RO PARA EL &8TI&0. 

El Eatado aexlcauo al Igual que auebas naclonea • nivel 

8e encuentra lnaerao en un profundo proceso de 

que Be ha identificado coao el de la 

.Dadlal, 

ca.bio, al 

aodernlzac16D, resultado de la. condieione. e ~ el orden 

interno del propio pata J otra. de ordeD externo producto de 

nuevaa clrcunutanclaa que prevalecen en el aondo. 

Son eatoa eleaaotos 108 que han provocado diver.a. 

actitudes para afrontar 108 retoa y con8trulr el futuro, la 

dlacu816n y finalaente la aceptac16n de •• 08 ca.bioa han in

fuido y estAn condicionando anchas de la8 aodlflcaclonea 

de Dueatra vida aoclal. 

Las eatrateglas que Be requieren para el ca_bio 

sucediendo. requieren de Du.eroaaa deciaiones 

econ6.ico, polltico y 

aodecnlzaci6u del pala y 

aocial, cuyo prop6aito 

8UB lnstituciones, e8 el 

que eatA 

ea lo 

ea la 

ca.bio 

tecDo16g1co que bUBca la aejorla de loa procediaient08, con 

la lntenc160 de auperar la calidad y la productividad en 

toda a la8 Areaa del quehacer huaano. Pero tiene, lobre todo, 

el prop6sito de que la eocledad cuente con a.yores niveles 

en su calidad de vide. 

Respeto a ls 

nuevos co.pro.18os 

ll ••• da .oderolzac16n y 

de gobterno en .aterla 

social. se pueden reconocer 108 siguientes: 

lo que toca a 

de seguridad 

1.- Se ha intentado pro.over el desarrollo de aecaDi •• os 

innovadores que favorezcan el acceBO 8 la segaridad social; 

2.- Utilizar de la .ejor aanera la Infraestrucctura 

los talada en 188 tnstituciones que brindan la seguridad 

social, 
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3.- Revisar el sistema de pensiones existentes en el 

país; 

4.- Hejora~ la calidad de vida de 108 pensionados y 

jubilados, se pretende por otro lado foaentar el compromSao 

de índole aociol que ee guarda COD este grupo de la 

poblsc!6n, 881 como encontrar la mAnera de explorar y 

aprovechar la experiencia y conocS_lentos que peraltar la 

reincorporac16n productiva y sobre todo aocial. 

5.- Instrumentar acciones que promuevan el bienestar de 

la poblact6n 

adquisitiva 

en general, que protejan la capacidad 

de 8U dinero y que lmpllc& por tanto un 

desarrollo pleno en todos 108 aspect08 de 8U vida. 

La puesta en aarcha de estos proyectos y compro.i8oB, 

80n sin lugar a duda el ca_biD hacia el desarrollo de la 

seguridad social, ea decir, la aodernidad de la8 

instItuciones de seguridad social con el objetivo de 

proteger a todos los mexicanos, brindando servicios y 

prestaciones oportunos, eficaces, equitativos y bu.snitarIos, 

qUf!: coadyuven efectIvamente al mejoraDliento de! sus 

condicIones de vld~. 

HablDDdo de manera general ea el interés de .ejorar el 

slateze de! seguridad aocial que surge 

retiro en México y en lo particular babr6 

monto casi aiserable de lus pensiones. Se 

106 problemas que existen en el ra&tlo 

con8ecueDt~aeDte impiden el incremento 

el nuevo seguro de 

que referirse al 

puede señalar que 

del seeuro y que 

del Ilonto dc las 

pensiones son a grandes rasgos; las bajas cotizaciOnes a 

eate rubro, los radicales ca.bioa de.ogr6ficoa y el propio 

sistema de pensiones utilizado en el régimen de seguridad 

anterior lo que ha contribuido a generar la precarIa 

situ&ct6n que viven los pensionados eo nuestro pala y que 

origin6 la proau1gact6n de la Ley de los Sistemas de Ahorro 

para el retiro. 
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El 24 de febrero de 1992, se publicó la modlficac16n a 

la LSS, donde incorpora el nuevo seguro denominado de 

retiro, ahora estipulado en la fracción quinta del articulo 

11, de la .enclonada ley. Con la iDcorporaci6n aludida se 

pretende mejorar loa ingresos de 108 trabajadores que han 

perdido el pago de UD sslario y evitar que BU ahorro 

pierda valor con motivo de la inflación, ad~má8 de manera un 

tanto indirecta pero no menos importantej fometar el ahorro 

interno del propio siate.a fln&ciero del pats. 

En un priaer momento se creó el Seguro de Retlro 

sigulendo el aodelo del sistema chileno, pero 8010 en 

esencia, puesto que la realidad nacIonal no peraltta 8U 

copia idéntica, toda vez que no resultaba factible sustituir 

un sistema de reparto por otro de copitslizacióo indivIdual. 

Lo expresado en el p~rrafo anterior llevó 8 configurar 

un sistema co.plemeutario, que se lucopor6 de manera 

inadecuada en la estructura de la LSS, cODsiderando que esta 

ley esta encaminada a reglamentar el aervlcio p~blico de la 

seguridad aocial, por .edl0 de un ocgantsuo p6bltco 

deDo_loado IHSS, en caabio el seguro de retiro se diseá6 en 

un Sistema de Ahorro para el 

subcuentos, uns de vivienda y 

Retiro, por medio dos 

otra de ahorro y que se 

encuentran soportada 

lo que resulta 

en un esquema financIero nacional. 

que el sistema es htb~ido; ya que 

De 

es 

cODs(derado como un servicio p6bllco, proporcionado por 

instituciones del sector fInanciero. 

Con el segu~o de retiro de capitall~8ci6n individual se 

estableci6 no 

taahién 

solo 

los 

paca los tr8bajador~& del 

del apactado " B ~ dol 

apartado "A~ 

art!cuLo 123 

const1tucional, para cubeir el men,ioDado seguro se obligó 

al patr6n a aportar a la cuenta de cada trabajador el 2 Z 

de su salarlo base de cotizac16n, 10B destInatarios de 108 

flujos de la contrIbuci6n referida, ss! como la opcrac16n 
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de la el ••• le correapoodl6 8 le baDca co.erelal. de 

desarrollo y el Banco de HExlco. 

Pode.oe cODclutr ea UD primer aspecto que el aleteas de 

ahorro para el retiro (SAR) fue •• 410 de tr!oalto hacia UD 

Duevo 

aexleao8, segGD 

prevlslooal en la 8egurldad aoclal 

108 autores Sa61 A. Escobar y Odl11. U110a 

el ouevo r6g1aeo ae Buetenta ea d08 pllaree! 

• el de reparto y 

capltal1zacl60 Individual 

el capltallzac16n ••• el r6g1aeo de 

8e extead16 8 108 raaOI de 

ceasntfa en edad avaazada y vejez del segaro de Invalidez, 

vejez, cea.atta en edad avanzada y .uerte -ae ftDu16 el pilar 

prevlstooal baBa do eo el reparto redlstributlvo e 

lntergenaracloDal para aasteo.arae 

capltallzact60 individual, de 

aercado.-41 

exclU8lva.eote en 

privada 

el de 

y de 

Coao observa.os en el pirrafo anterior, 108 pilares que 

aeneloaBa loa autorea aoa de aanera concreta el de reparto, 

que desaparece para darle paao .1 de caplltallzac16a 

Individual eo los ra.os de seguros .eacloDad08. 

En ese orden de ideaa coa la nueva legislaci6n de la 

aaterla los recuraoa para el re~iro de loa trabajadores 

afiliados al I"SS (por 10 pronto), aerAn sdainlatrados, 

Invertidos y aslgoad08 por las Ad.ioistradoraa de Ahorro 

para el Retiro (AFORE), por las Sociedades de Ahorro para 

el Retiro (SIEPORE) y por las co.paal.s de seguros de 

ahorro para el retiro (qne identificare.os con las siglas 

CSAR en lo 8ignlente), respectiva.ente. 

(47) ESCOBAR A SAUL y ULLOA ODILIA, "Alternativos de Retor •• 

de la Seguridad Social-, Ed. Friedrtch Ebert, ed, la. 

México 1996, p-118. 
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Ante el surgimiento de 108 nuevos sisteaas de ahorro 

para el retiro y los participantes en ~8te, el 23 de aa yo de 

1996 se pro.ulga In Ley de 108 Siste.sa de Ahorro para el 

Retiro ( LSAR), COD el objeto de regular la activIdad ~ el 

funcionaciento en lo que se refiere al multicitado sIstema 

"\de ahorco. 

La LSAR, establece 

reglas seg60 las cuales se 

eo 6US 118 articulas, las bases y 

desacrollar6n los liatemas de 

ahorro para el retiro, determina en general lo aiguiente: 

1.- Los participantes en el nuevo siste.a, e8 decir; 

APORES, SIEPORES, coapaAfaa de seguros, empresas operadoras 

(que operan la Base de Datos Nacional SAl, BDNSAR) y e.pre

aas que preaten servicios complemeotarios o auxiliares rela

cionados con 108 aiste.a8 de aborro. 

2.- La coordinaci6n, regulaci6n y viligilancia de los 

sistemas de aborro, a cargo de la Co.isión Naeional del 

Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR). 

3.- Regula de lss relaciones entre las APORES y loa 

Grupos y EDtidades Pinacieroa can 108 que tIenen vlnculos 

patriaonlales a fin de 

interés. 

4.- Establece las 

evitar po.ibIes conflictos de 

bases en que se finea la cuenta 

individual 

aplicables. 

de los trabajadores y las disposicIones 

5.- El registro de los planes de pensiones establecidos 

por patroDes o derivados de la contratac16n colectiva, esto 

con la finalidad de que 108 trabajadores que adquieran el 

derecho a una pensf6n conforme a un plan registrado. 

6.- Las ssnciones administrativas por lncuapliaionto o 
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contraveoc16n a las noraas establecidas en propia ley, y en 

los institutos de seguridad socIal en lo relacionado con los 

sistemas de ahorro, por parte de los Institutos 

participantes en el Duevos siete.a. 

1.- Los delitos que pudieran co.eterse COD motivo de la 

ley en comento y, 

8.- El procedimiento de Concl1laci6n y Arbitraje, cuando 

existen controversias relacionadas con el sistema de ahorro. 
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3.4 OTRAS LEYES. 

La 8eeun~8 entIdad en i.portancla en nuestro sisteea de 

seguridad soctal ea el Iostituto de Seguridad y Servicios 

Sccfp.les ~p. J08 TrEbBj8dore~ ~el Estado (ISSSTE)7 que tiene 

coeo ontecedente a la Dlrecc16n General de Pensiones Civiles 

en 1925, que otorg8b~ exclusivamente 

pensiones por vejez, euerte, retiro o Invalidez, el 

I!lencf.ooe~o fondo de pensiones present6 exce«!entt's. lo 

que f'erllltl6 que B. pustera en prficttc2' préstaao8 • 108 

trabejadores pera el financialllentos de caa8e-habitac16n o 

~. prf.stslloS pequefl:08. 

Por 10 que 8~ refiere a las prestaciones .édlcas, nO 

eataban lnclutdas en 108 servicios que proporcionaba ]a 

DJrecc16n _enclocada, 10 qu~ ocftslon6 que ls8 dfver88B 

¿ependeocias del Estado crearan sus propios servicios 

médicos O en todo caso 10B Bubrogaban o instituciones 

G~~lc88. el resuldado de estas cedidas, se podra observar en 

la calidad de la atenci6n dlve['S8 y 

desproporcionol. 

El 31 de diciembre de 1959 la Ley del ISSSTE, abroga a 

1& Ley de Pensiones Civiles de 1947. es en esta nueva ley 

que se recoge la protecci6n de los trebajarlores al servicio 

cel ~stado. DO 8010 en eateria de riesgos del trabajo, sloo 
I 

e la ateDcl6n médica y 108 también en lo que se refiere 

servicios sociales a los trabajadores y sus famtlias. 

Inlcial.ente el instituto no contaba COD servicios 

h08pl~slnrl08, por lo que se contr8t~ban en instalaciones 

privadas. posteriormente se inicia la construcct60 de unS 

gran red ¿e hospitales y cllDicae en todo el pala. 

Recordemos que lS8 reformas 8 la se.gurldad soctal en 

nuestro pala ta_btén han afectado la Ley del ISSSTE, por lo 

que se lncorpor6 el aer.uro del retiro al rég1men oblly'atorl0 
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que establece dicha ley. Los siste.as de ahorro para el 

retiro no se han amplIado en este reng16n como sucedi6 con 

el IHSS, ea decir, al extender el régiaen de capitalizaci6n 

individual 8 106 ~8.06 de ceaantra, vejez, invalidez y 

muerte; por tanto la intervenci60 de laa AFORES. SIEFORES. 

CONSAR. BDNSAR, y en general de 108 participantes del 

sistema de ahorro, afin 8e encuentra en la étapa de 

trAnslto hacia el slstema de capltallzaci6n de manera total. 

Otra de lS8 leyes de relevancia en .aterla de seguridad 

social en México ea, la Ley del Instituto de Seguridad 

Social para la Fuerzas Armadas HexIcanas (LISSFAH), 

publicada en el DOF el 29 de junio de 1976, y que da 

nacimiento al Instituto de Seguridad Social para lss Fuerzas 

Araadas de México ( ISSFAK), que es UD organls.o p6blico 

descentralizado federal, encargado de las prestaciones 

asistenciales, cllnleas, culturales, 

aquellos mieabro8 de la corporaci6n 

uacional. 

etc., 

ailltar 

para todos 

y la armada 

También es de considerar eo.o legls1aci6n i.portante 

sobre la eaterla de este trabajo la Ley del InstItuto del 

Fondo Nacional 

( LINPOHATIV), 

de la Vivienda para 108 Trabajadores 

publicada en el DOr el 24, de abril de 1972. 

Haciendo un poco de historis, la pro.ulgaci60 de esta 

ley obedeci6 a la 

eo su fracci6n XII 

retoras constitucional del artIculo 123 

para establecer el Fondo Nacional de la 

Vivienda, resulta entonces que el organi •• o creado por la 

LINFONAVIT; el INFONATIV seria el encargado de ad.ioistratsr 

las aportaciones patronales para 

vivienda de los trabajadores. 

los foodos para la 

Con la reforaa de la fracci6n XI, inciso f), apartado 

-B- del artIculo 123 constitucional, en noviembre de 1972, 

se obliga al Estado 8 establecer el Fondo Nacional de la 
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Vivienda. Se crea el Fondo de la Vivienda del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales para 108 Trabajadorea del 

Estado (FOVISSSTE), regulado en su ley correspondiente. Es 

lógico suponer que existe un fondo de la vivIenda para la 

milicia. llamado el Fondo de la Vivienda Hllitar (FOVIHI). 

CaD cacactertsticas similares a 108 estipulados antes. 
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CAPíTULO CUARTO 

EL NUEVO SISTEMA DE 
PENSIONES EN MÉXICO 



EL NUEVO SISTEMA DE PENSIONES EN MEXICO 

4.1 EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. 

Recapitulando recordaremos 

1992, se introdujo por primera 

que el 

vez en 

dla 24 de febrero de 

el esquema de la 

seguridad social mexicana el denominado sistemR de ahorro 

para el retiro, que crea el nuevo seguro de retiro, cuya 

finalidad es est~blecer un sistema personal y complementario 

en el ramo de las pensiones. Posteriormente los cambios se 

siguen generando con el inLcio de funciones de las AFORES, 

el primero de julio de 1997, que amplia la cobertur~ de este 

sistema a los seguros de 1nvalidez, vejez, cesan tiA en edad 

avaozod& y muerte (lVCM). 

Es necesario establecer los soport~s en que se 

sustentRba el antiguo sistema de pensiones y en los que se 

basa el sistema actual, por lo que resulta indispensable 

hablar del desarrolo financiero del IMSS, mismo que 

descansaba esencialmente en el llamado rep~rto puro y ahora 

en el de capitalizaci6n, estos conceptos son en mucho la 

base misma de la reforma de la seeurid&d social en nuestro 

pa!s. 

El reparto puro se b~sa especialmente en la solidaridad 

social; es 

sistema no 

en otres palabras 

existe propiAmente 

su 

un 

raz6n de 

m€todo de 

ser. En este 

reservas de 

recursos, son les genernciones trabnjadoras activas las que 

suministran los recursos econ6micos ncceserios para que las 

personas en edad de retiro pup.dan obtener su pensi6n. 

A este sistema de financi~miento se le conoce tambi€n 

como: Finr.nclamiento sobre la marcha, técnicRmp.nte 00 se le 

puede considerar un método financiero, como se apuntaba 

lfneas arrlb~, ya que no existen una acurnulaci6n de fondos 

que garanticen el otorgamiento de ben~ficios presentes y 
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futuros, se trnta tan solo de simple reparto, sin 

reservas, no ofrece las garantías 

sistema de seguridad social. 

acumulaci6n de capitales o 

econ6micas necesarias a un 

Considerando que esta forma de financiami~nto es 

inadecuAds para los fines que persigll~ la seguridad social, 

¿porqué se adopta este " m~todo M 1, en realidad no se 

trata de una equivocAción sino que, su ~xito depende de 

factores un tAnto impredecibles, que el control escapa de 

las mnnos, primero debemos destacar que se trata de un 

instrumento, ( no de un método de finacfamlento ), entre 108 

emplendos activos y los pen~lonados pasivos, en segundo 

término depende del equilibrio de lo anterior y en tercer 

lugar es el mismo sistemn el que impide la formaci6n de 

excedentes financieros que permitan constituIr reservas. 

De lo anterIor podemos deducir que resulta casi 

imposible mantener este sIstema de captación de recursos, 

tomando en cucnt~ la disminución del nGmero de trabejadores 

en los Gltimos aftoso en consideraci6n por otro lado del 

nGmero de personas en eded de pensionarsc. Podemos entender 

que la situaci6n del sistema de reparto o sobre lo marcha, 

ha llega~o a sus últimos limites de eficaci~. 

En lo respecta al m6todo de capitalizaci6n, es ceda 

gcncrnci6n trab&jadore activa la encargada de crear sus 

propius reservas de recursos p~ra el momento de su retiro 

laboral. 

El cambio que se genera de un m~todo tradicional de 

reparto a uno de capitalizaci6n en los sistemas de seguridad 

social tiene sus causas concretas, segGn la opini6n de 

Augusto Iglesia y Rodrigo Acuna y describen las más comunes 

de ID siguiente manera: 

a) El acelerado crecimiento demográfico, donde las 
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expectativas de vida a reb3sado los sistemas Actuariales. 

b) Extensión de beneficios a ~rupos sociales que no 

aportan. 

c) Bajos sistemas de cauSñción. 

d) Beneficios definidos 

contribuciones. 

con independencia a 18s 

e) Aumento artificial de nportes cercanos a la p.dad de 

jubilación. 

f) Transferencia de recursos entre los diversos 

programas de seguridad sociel de tipo obligatorfo. 

g) Altos costos de la administración, 

monop6lic&s y burocráticas. 

h) La inflaci6n 
48 

pensiones." 

que deteriora el 

por estructuras 

nivel de las 

Es de considerar también, el establecimiento de edades 

jubilaci6n fijas, donde el retiro de la vida lEl,borar se 

determina por un nGmero determinado de aftos de servicio 

productivo, lo que implica que muchos de los trabajadores 

con energ1a y capacidad no puedan continuar activos y 

se conviertan en cargns innecesari~s para la sociedad. 

En el mismo orden de ideas, es factibJ.e expresar Algunos 

de los criterios que sostinco que lns ceusas que llevaron 

hacia un nuevo sistema de pensiones son de 1ndole econ6mico, 

y que de forma indirecta han infuido en el IMSS. 

(48) Apud. MORENO PADILLA JAVIER, ob. cit. p-92. 
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En un primer punto, una causa no atribulble al IMSS, 

pero que le afecta de manera radical es, la sistemética 

calda del salario,lo que se traduce en p~rdida directa en 

los ingresos del Instituto porque provienen de un porcenta-

je fijo sobre los salarios. 

Cristina Laurell indican que: 

Datos proporcionados por Asa 

., por esta causa el Instituto perdi6 ingresos del orden 

de 217 mil millones de nuevos pesos en el perlodo de 1983 a 

1994, o un monto equivalente a 5.4 veces su 

total en 1994.,,49 

presupuesto 

La segunda causa del desflnanclamiento del IHSS es el 

estancamiento del n6mero de asegurados activos, Asa 

Cristina considera lo que a continuaci6n aparece: 

., Este problema tiene su orlgen en el lento crecimiento 

del empleo formal en los ochentas, que se agudiz6 en el 

periodo de 1991-1994 y llegó a una carda catrastófica en 

1995. La tendencia de no incorporaci6n de trabajadores al 

IMSS ha alterado la relación entre asegurados activos y 

jubilados, que baj6 de 12.7 en 1980 a 8.4 en 1990 y a 7.1 en 

1994.,,50 

El resultado de esta situaci6n empieza a generar 

problemas en el pago de las pensiones, ya que no existe una 

reserva de fondos que puedan contribuir a equilibrar las 

cuotas que ingresan de los trabajadores activos y que crecen 

lentamente en comparaci6n de los egresos por pensiones. 

( 4 9) L A U R E L L A S A C R 1 S T 1 N A, ""'N-'0c....:H~.'"y'-.....:.P-'i"e"r:..;d::.e=' _..;T:c0:..;d::.o::..::s_-,P..;i:ce:.r::.d=e.::nC'-, 

lo que usted necesita saber sobre la nueva ley de Segu

ro Social", Ed. Instituto de Estudios de la Revoluci6n 

Democrática, coyuntura, ed. la., Méx. 1996, p- 5. 

(50) Ibidem. 
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Ante ~ste fen6meno podemos pensar que, es la incapacidad 

de la economia nacional paré. 

salarios remuneradores, lo 

crisis financiera del IMSS. 

Se han 

generar. puestos de tr~bajo y 

que dire~tamentc provoc6 la 

mnnera generel les CP..US6S que 

or1g1naron el 

expuesto de 

cAmb 10 en la seguridad socl?l, ahora 

obordarümos otros aspectos que nos nyudartn e entender un 

poco más el nUEVO sistema de pensiones en M~xlco. 
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A) Caracterlsticas. 

El nuevo sistem~ de pensiones pas& a sar controla~o por 

org~nismos fin~ncicros privados y eliminA el principio de 

solidaridad, ya que l~ pensi6n depender& b§sicnmente del 

ahorro indivi~ual de cada trab~j&dor. Este sistema 

corresponde a la ide~ de que cAda person~ es le responsable 

de su propia seguri~8d econ6mfch y de proporcionarse unn 

vida dl~na cuando se encuentre en edad avanznda, cuya 

responsabilidad le corresponde en su conjunto a IR sociedad. 

Las bases g~ner~les que respalden al nuevo sistema son: 

1.- Capit~lizac16n ind i vidue.l El nuevo sIstema de 

pensiones cstA basado en la capltalizaci6n individual. C~da 

~fll1ado posee una cu~nta individual donde se depositan sus 

cotiznclones previsionales, las cuales se 

las sucesivas 

generan las 

contribuciones y por la 

inversiones de esto~ fondos 

adminlstradoras. 

término de vida activa del 

van acumulado por 

rentabilidad que 

ü. careo de las 

trabajador, este Al 

capitnl ;,cuCJulado es d~vuelto al pfiJlado o RUS 

beneficiarios en 1& forma d~ elguna modalidad de pensi6n. La 

cuantia de lés pensiones depender~ del aonto del nhorro, 

existe por lo tento una relaci6n directa entre el esfuerzo 

personel del trabajador y la pensi6n que ae obtenga. 

2.- Administraci6n privEda de los fondos par3 el retiro: 

El sistema nuevo pensiones paso de ser administrado por el 

lMSS; entidad de cer§cter pGbllco, a una administraci6n a 

tr~vés de entes privados deno~lnados Adminlstrndorns de 

Fondos para el Retiro (AFORES). 

Las instituciones se constituyen como sociedades 

an6nimas, cuyo objeto saciól €'xclusivo y único es la 
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administr:lci6n 

trabajedore-s. 

de los fondos para el retiro de los 

Por su gesti6n 

pensiones las AFORES, 

de admlnistrnci6n de los fondos de l&s 

tienen derecho un~ retribuci6n que 

se otorea en el cobro de comisiones a cargo del trabcjador. 

3.- Libertad de clecci6n.- El 

libertad de cl~gir la AFORE que le 

tr¿:bajadoI: 

administre 

tiene la 

su cuenta 

individual. Pudiendo cambiar de administradora una vez por 

afta, en el caso de convenirle a sus intereses. 

La libertad de elecci6n también se present~ en la 

posibilidnd que se le brinda al trabajador de seleccionar le 

l!Iod.zlidad de elegir su pensi6n, n través de una compeftra 

aseguradora. 

4.- Subsldiarieded estatal. El rol del Estado mexicano 

consisten en regular el sistema pensionario, e trav~s ce Ln 

Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro par~ el Retiro 

(CaNSAR), creada para ese fin. 

en 

El Estado 

el caso 

también g8tBntiza l? llamada pensi6n mínim~, 

de que alg6n trabajador no acumule los fondos 

necesarios para obtener una renta mínima 

salnrio mínimo por lo menos. 

equivAlente a un 

5.- Competencla.- Se vatisinn el perfeccionomiento en 

el nivel de servIcios ofrecidos a los afilIados, por pnrte 

de las AFORES, en virtud del ~mbito competencial en el 

mercado pensionario. 

De la misma manero; se la mejora en la 

rentabilidnd de los fondos previsonales, ya que la contiends 

se presta para que se busquen los mejores rendimientos pare 

los fondos. 
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Es indispensable aH~dir Bias anotsciones anteriores 

que, no precisamente se pueden obtener los mejores 

result~dos tomando en cuentn l~ competitividód de l~s 

AFORES, ya que por ley el afiliado debe 

mlnimo un ~rto cBlcndario en I~ AFORE que 

posibilid~d de cambi~r 2ntcs de ese tiempo. 

permanecer como 

eligió, no existe 

Esta disposici6n 

impide que le competencie entre AFORES, sea verdAderamente 

provechosa para los afiliados, eS necesario reducir el 

t~rmino de un afto pare poder elegir nueva admi_nistradorB. 

La competitivfdad entre l~s ~mpres&s se 

dia, no de ano a ano forsozo, no implica 

genera dia a 

un~ verdDdera 

pr~si6n por mejorar el servicio e los afiliados. tampoco 

debe ser tan flexible como el modelo de pensiones chileno, 

que provocó un Bren caos, e rafz do los múltiples cambios de 

una administradora 8 otra por los afiliedos a 6stas). 

6,- Otorga un período de transici6n en el que se puede 

escoger entre; penslonarse con base al sistema de pensiones 

anterior o con el nuevo sistema, según el que resulte m§S 

favorable. 
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B) Ventajas y Desventajas. 

Se ha hablndo mucho de las bondades del nuevo sistema de 

pensi.ones en México, su papel fundamental para resolver los 

problemas financieros del IMSS, y In promesa firme de 

otcrgar prest&cioncs de mayor calidad, sin embargo habré 

que analizar más a fondo los pro tan aplaudidos y los contra 

que en realidad poco han salido a In luz. 

Se dice que las ventajas Que ofrece el nuevo sistema de 

pensiones son las ~iguientes: 

1.- Administreci6n de los fondos prcvisionales en forma 

privada y profesione1. 

2.- Cuentas indiv!dua1es propiedad del 

lns que puede observar la cuantía de los 

pensión. 

trabajador y en 

fondos pare su 

3.- Libertad en la elección de AFORE, por parte del 

nfi1iado. 

4.- Se estimula el ahorro voluntario, dejando la 

pOSibilidad abiertA de aument&r el fondo pensionario, segfin 

las posibilidades econ6micas del trabajador. 

5.- Seguridad y tranquilided para el cfiliado, de que 

no se perderán las aportaciones en caso de dejar de cotizar. 

6.- Los recursos acumulados con la cuente SAR desde el 

afto de 1992, hesta el tercor bimestre de 1997, s~ 

traspasarán a la AFORE que el afiliedo hBye eleRido. 

7.- El incremento a la 

aportación SOCiAl del Estado 

Generel en el Distrito Federnl). 

cuenta in6ividual por l~ 

5.5 % de un Salario Mínimo 
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8.- Se canalizan los r2cursos del fondo de r~tfro, 

hacia instrumentos de ahorro ~ inversión de lnrgo plazo, que 

garanticen la obtenci6n de rendimientos superIores n la 

inflación y que a la vez puedan ser utilizpdos en obrAs y 

servicios de inter~B social. 

9.- Se sostiene que la pensión qu~ recibir{: un 

trabajador, será pr~porclonál con su cnrrcre lnboral. 

10.- Protección de 

la inflacl6n. 

los recursos de Iros pensiones contra 

11.- El gobierno garantiza una pensión 

aftas, 

mlnimE'., a los 

trabajadores que cumplirles 65 sus recursos 

pensionarios no elcnncen cubrir por lo menos unn rcnta 

m!nime equivalente 8 un se.Iúrio mfnimo. 

la diferencia. 

El Estado nportz.rli 

Es de manera general que hemos esteblecido las ventaj~s 

que se le h¿n atribuido ,1 nuevo sistema de pensiones en 

el IMSS. no obstp.nte lo benéfico que aparenta: podemos 

emitir &lgunas observ~c!oncs no t~n ecertades y que 

calificamos como dcsvent~jas del sistema pension~rio: 

Como cualquier cambio, le reforma de le que se ces prende 

el sistema de ahorro para el retiro, tiene implicaciones y 

riesgos. Considerado como uno de los princIpales riesgos, 

es el que verse sobre los beneficios que se espersn de la 

especulsci6n y cuenta indivf.dual, ya que existe simple 

esperanza de una mejor remuneración de la pensi6n futura. 

Condiciones que sI no se presentan como se tiene planeado, 

se duda puedan mejorar la calid~d de vide del pensionado. 

El nuevo sistemR 

de inconvenientes para 

pensionario present~ una 

el trab~jador: primero se 

infini.dad 

le ofrece 

libertad de elecci6n de AFORE. si~ndo realistas y sin trat~r 
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de ninguna form .. de mintmls~r l&s cep~cjdad~s dE los 

trabajadores, existe escasa cultura y conocimiento sobre el 

nUEVO sistema, c:unque exist<! In libertúd de elegir 

~dminlstradore. en 

la primera que 

le pr~ctica los trab~jedores se afllicron 

se ncerc6 & ellos, no hoy posibtlidad de 

ejercer la mencionarla libertad cu~ndo hey desconocimiento 

elccci6n, desconocimiento ce 
información y no se dlge de l~ 

porqué y p~r~ QU~ tengó 11b~rtRd 

del derecho Que se tiene a la 

las dcmf.s opciones, [¡¡Ita de 

profunda ignorpncln. 

d~ elegir AFORE? 

del 

Por otro p~rtc se estimul~ el Rhorro volunt~rio. El gran 

nGmero de los trabajedores 

esp estimulo, qUi7~ veán 

mexicanos, no 

las vent8j:;¡s 

podrán hnccr uso de 

de incr~mentar su 

pensión con esa posiblidided, pero con el salnrio Que gAnan 

y que escasamente le alcanz? pars sobrevivir cade dtá. no 

deja posibilidnd d~ ~horro para sobrevivir mejor el dia de 

mafl.anEl. 

Se seftsla Que los fondos pensionarios, sérAn objeto de 

inversiones, con miras al crecimiento de los mismos y que el 

trabñjador podrá participar en la tema de decisiones, 19 

re-forme del sistema permite al tr~bajador determinar c6mo 

invertir los recursos de su cuenta lndivicual en las 

llnmadcs Sociedades de Inversión Especializsdas en Fondos 

para el Retiro (SIEFORES). Es el caso de que el trábajndor 

no tiene reiteramos, In cultura indispensable para 

incursionar el ~n mercado financiero o sfn Ir tan lejos, 

pera la toma de decisiones sobre la inversión de sus propios 

re~ursos, puesto que no sebe incluso que tiene esa potesta~, 

luego entonces la conciencia de la inversión y en todo caso 

de sus ventajas, no la tienr. el trabajedor com6n. 

En un punto más a tratar, se ha indicado como ventaja 

Que los recursos econ6micos de la cuenta del SAR 

(seguro de retiro) cotizados desde 1992. se traspasarén a la 
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AFORE eleglde. por el trabajador. El punto que ant~cedc 

en la actualidad ha ocasionado grand&s problemps a saber: 

l. - A poco máf:! de ocho meses de iniciado su 

funclonnmiento las AFORES, epenaa han iniciado con el 

traspaeo 8 las cuentas individuales de los tr&baj~dorp.s los 

* más de 38,000 millones de pesos acumuledos en el SAR. 

2.- Este procedimiento obl1gc a todos los trabajadores 

a entre~fir ~ BU AFORE los estados de cuente del sistema SAR. 

El resultado de esta obligación es que: 

El trnbajadc.r tiene Que recebnr los estados de cuenta 

de sus oportnciones al SAR, 10 anterior no sertá complicodo 

a no ser porque; el trabAjador puede tener no solo unA sino 

varias cuentes del SAR, y en muchos de los cn50S no estaba 

enterado de la existencia de ellas, a veces porque el 

patr6n no le entreg6 ningún estaao de cuent~ o comprob&nte 

de dichas aportaciones, otras porqu~ nunca se le !nd!c6 

que le servirlan para otros fines etc., lo importante de 

todo es to es que, el €ncorgado de indagar en ~onde se 

encuentran sus cuentas del SAR es el trab6j~dor, prjm~ro 

preguntando e su patr6n o pntroncs segGn el caso, en que 

institución bp.nc~ria depositaron sus recursos y despu~s 

acudiendo a éste a obtener sus comprobantes de aport~ciones 

al SAR. 

La sltuec16n plRnteeda en lIneas anteriores complican 

mucho la vcntajc del tras peso de los recursos del SAR y la 

admlnistrec16n de ~stA por la AFORE, por lo que consideramos 

qUE! rlista mucho de ser una ventaja llana como a veces se 

plantea. 

(*) Cifras emitidRs por 16 Asocfaci6n Mexicana de Adminlstre-

doros de Fondos pera el Retiro (AHAFORE). Entrevista No-

t!cieros Televisa, Héx, 07 de febrero 1998. 
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3.- Para el funcionamiento del nuevo sitema, existen 

varios organismos que tienen que ver con la recEudnci6n, 

a~ministrnci6n, inversi6n y pago de los fondos de las 

pensiones, adem§o del organismo de vigilancia ~e todos ellos 

y del IHSS con su infinldód de oficInas. El panorama se 

torna más complicado y no solo para el trabajador, también 

podemos decjr que la lntervEnc16n de tantos actores en le 

vid~ del nuevo sistema, se puede ver complicado incluso 

perA ellos mismos. Adem§.s que con todo ese cGmulo de 

participantes y el cobro de sus servicios, puede afect~r la 

pensión del trabejador en dado momento, si no se tiene 

cuidado en la reglamentación correspondiente. ( nos 

referimos a los organismos que están cutorizados para cobrsr 

comisi6n o alguna carga econ6mica a costa d~ los recursos 

del trab~jl':dor) 

En la ps rte que corresponde al gobierno, el costo 

que represente el cambf.o al nuevo sistemo, se ce,tima 

* en Flproximadente 10,664 millone!J de pesos. DistribuIdos 

en los siguientes costos: 

Al menos son cuatro las obliE~ciones fiscales que tiene 

que afrontar con este sistema. Primero, el gobierno se 

encuentra obligado e cubrir las pensiones actu~les derivades 

del antiguo sistema y que amparan n cerce de 1 mf,116n 600 

mil pensionados, por otro lado tambi~n tendrá que hacerse 

cargo de las pensiones futures de los trebp.jador~s ectivos, 

que de acuerdo a la legislaci6n obten por acogerse a los 

beneficios del sistema anterior. 

En segundo ttrrnino tambl~n tendr~ que hacerse cargo de 

los costos permanentes que ocesiona el sistema, el gobierno 

se encuenta comprom~tido con una ~port2ci6n adicional al 

seguro de retiro, cesantfa en edad avnnzadn y vejez; llamada 

cuota social, equlv21ente al 5.S % del SHGOF, por cada dta 

d. salnrto cotlzedo, que se ajustar1i trimestralmente 
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conforme DI Indice Nacional de Precios el Consumidor (INPC). 

Otro costo que de forma permanente tendr& que ser 

cubierto, es de la pensi6n m1nlma garantizade, que es igual 

a un SMGDF, con ajustes anuales conforme al INPC. En este 

caso concreto el Estado se ob1iga a complementar las 

pensiones de los trabajadores que habiendo cotizado y 

cumplido con la ed~d requerida, no logren reunir los fondos 

suficientes para contratar con unfl comp&dta aseguradora la 

modalidad de su pcnsi6n y el seguro de sobrevivencia para 

sus beneficiarios. En este rengl6n Se61 A. Escobar y Odilia 

Ul10& optoan lo siguiente: 

" Estimamos que este costo serfi de grandes proporciones 

para el gobierno feder~l si se m~ntiene le ~epreci3c16n real 

de los salarios y la concentraci6n de lA meyor pvrte de los 

asalariados en los niveles de ingreso más bajos, pues Q 

menor salario menor densidad de aportación. En un escenario 

de este tipo, el nuevo sistem~ de pensiones gener~rf.~ unn 

proporción muy alta de pensionas mfnimas gar6ntizcdas. M51 

El costo que debe 6sumir el gobierno federal, según lo 

hemos observado es muy elto, debemos conslderfr entonces que 

al acept~r esta situación fineciera, el gobierno espera que 

la econom1a se reactive abatiendo el desempleo y que los 

salarios de los trabajadores obtengnn incrementos mayores al 

del salario mlnimo, a fin de cumplir con les cnrgas 

econ6micas que ha aceptado cubrir. De resultEr ns1, no hebrS 

porque preocup&rse, 

(*) Según detos actu~rJalcs de MAXIMILIANO MONICA, "Plan 

Estretéeico para lA Operación de una AFORE", 1997. 

(51) ESCOBAR A. SAUL y ULLOA ODILIA, ob. cit. p-136. 
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Los comentarios que 

importantes de analizar, 

anteceden en este punto, 

no necesar.iamente indicAD 

resultan 

que el 

sistema pensionario conteng8 m§s desventp.jns que aciertos. 

pero es necesario mirar mfis afondo y cuestionar los puntos 

vulner~bles o malos de la reforma a fin de mejorarlos en 

pro del bienest~r de los trabajadores en la ép~cr. de su 

retiro de le vida laboral, fin primordial del nuevo sistema. 
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e) La Cuenta Individual. 

Es aquella que se abrirá para cada trabajador afiliado 

al IHSS (por lo pronto) en las AFORES, para que se depositen 

en las mismas las cuotas obrero-patronales (es la porci6n 

proporcional del salario que corresponde cubrir al IHSS, 

para que proporcione los servicios de seguridad social a que 

está obligado) y estatal por concepto del seguro de 

retiro, cesantía en edad avanzada y vejez y las aportaciones 

voluntarias, 

aportaciones. 

así como los rendimientos de dichas cuotas y 

Al término de la vida activa del trabajador, este 

capital acumulado es devuelto .1 afiliado o sus 

beneficiarios en la forma de alguna modalidad de pensi6n. 

La cuantía de las pensiones dependerá del monto del ahorro, 

existe por lo tanto una relaci6n directa entre el esfuerzo 

personal del trabajador y la pensi6n que se obtenga. 

Elementos de la cuenta individual: 

1.- Cuando un trabajador es afiliado a un instituto de 

seguridad social, se le asIgna un Nfimero de Seguridad SocIal 

(NSS) y es este n6mero el que identifica a la cuenta 

propiedad del trabajador. 

2.- Es finica, ya que en el caso de que el trabajador 

preste sus servicios a varios patrones, s6lo podrá tener 

una cuenta en la AFORE que eligi6. 

3.- La cuenta individual es permanente, ya que con e~lo 

el trabajador quedará afiliado durante toda su vida laboral. 

4.- La cuenta individual es traspasable, por lo que la 

administradora se encuentra obligada a aceptar el traspaso 

cuando el trabajador lo solicite y cumpla con las 
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disposiciones aplicables. 

a} El traspaso de la cuenta individuel de una 

administradora a otra se encuentra sujeto a t~rmino, que 

ser& de un afto calendario apartir de Oltima ocasi6n que se 

ejerci6 el derecho de traspeso. Sólo hny excepci6n B la 

regla cuando se modifique el régimen d~ inversi6n, de 

comisiones o la AFORE entre en estado de disolución, salvo 

estos cesos el término para el traspaso necesariemente será 

de un afta y nunca menor. 

b) El derecho del trabajador para invertir los recursos 

de l~ cuenta individual en otre sociedad de inversión 

operada por la AFORE, solo podrfi ser ejercido una vez al 

afto, con los mismos términos que para el traspaso 

de IR cuenta. 

e} El encargado de efectuar los tr~mites para el 

tresposo de la cuente individual, 

elegida por el trabajador. 

ser~ l~ a~ministrador8 

5.- Se dice que es de car~cter obligAtoria, par~ los 

trabajadores dependientes y voluntarlf1., los 

trabajadores independientes y se establece por el hecho de 

afiliArse y pagar la primera cotizaci6n ~ 16 AFORE que 

elija. ( este caso aOn no se genera y se limita a los 

trabajadores dependientes afiliados al IMSS). 

6.- La cuent~ individual se compone de tres subcuentas: 

a) Subcuenta de aportaciones obligatorias, b) Subcuenta de 

vivienda (INFONAVIT y c) Subcuentn de aporteciones 

volunteriús. 

~) L~ subcuenta de aportaciones obligatorias contiene 

les aportaciones que por determinAci6n de la ley se realizan 

al deposit~r en las cuentas indivldual~s de c~rtE trabnjador 
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por concepto de retiro, cesant1c en edad ~v~nzada y vejez; 

Le &portEci6n obligatorJe de distribuye de l~ siguiente 

m~nera: 

Les patrones y el 8oblcrno federal, en la parte que les 

corresponde estfn obligAdos 8 enterar el IMSS, el importe de 

las cuotas obrero patronales y la aportflci6n estet31 del 

sep,uro de retiro, cesaDtla en edad Bvanzsda y vejez. 

En el ramo de retiro, 3 los patrones les corresponde 

cubrir ~l importe equivalente al 2 % rlcl salario base de 

cotizGci6n del trabaj~dor. 

En loa ramos de ceBant1a en edad avanzada y vejez a los 

patrones y a los trabajadores les corresponde cubrir les 

cuotas del 3.150 % Y 1.25 % sobre el salario base de 

cotización respectivamente. 

Además el gobieno federal aportar~ mensualmente, por 

concepto de cuotñ social, una cantidad inicial equivalente 

al 5.5 % del SHGDF, por cede dla de salario cotizado, la 

Que se depositar~ en le cuenta individuel de cada trabajador. 

Les cuotas a que hemos hecho referencia se depositar~n 

lntegramp.nt~ en la cuenta in~iviGunl de retiro de cAd~ 

trabajador en la AFORE que haya elegido. 

T~mblén existe otra cuenta obligatoria Que se cp.naliza 

directamente al IMSS y que cubre el sep,uro de invalidez y 

vida, estv cuota es del 4 % del salario bpse integrado de 

cotiz8ci6n al seguro social y se encuentrfl compuesta por: 

* El 2.5 % para invnlidez y vide m~a, 

* El 1.5 % para gastos m~dicos de pensionados, ambos 
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dan un total del 4 %, por estos 

la administra la AFORE. 

conceptos. Este cuota no 

b) Le subcuent~ de viviendp.. La AFORE 5610 registra les 

aportaciones y los rendimientos de ~cuerdo & las inform6cí6n 

que el INFONATIV le proporcione. 

Es el 

subcuenta. de 

INFONAVIT eJ 

acuerdo 

qUF man~j8 los reCursos de esta 

las política.s internas de 

otorgamiento de crédito y de inversi6n en velores, reserv&s 

territoriales 

Secretaria de 

terrenos ), 

Hacienda y 

Bancaria y de Valores. 

con la vigilancia de la 

Créd ito P6blico l~ Comisi6n 

La AFORE canaliza los recursos de la cuente individuel 

al BEDCO de México. en la cuenta del INFONAVIT, psra que sea 

éste el que lo utilice para la construcci6n de viviendes 

para los trabajadores, por su parte el INFONAVIT pagar~ 

rendimientos mayores el incremento observ&rlo en el SMGDF. 

c) Subcuenta de aportaciones voluntcrias. Es aquella 

que el trebajador de 

cuenta individual 

maners. 

por la 

voluntaria 

c&ntidad que 

depos!tr. en su 

dcsee, lo que 

incrementarte su fondo de retiro, 

seguir en este caso: 

existen algunas reglas e 

1.- No se puede abrir una cuenta de ahorro volunterio 

en una AFORE diferente & 12 que se le depositan las cuotas 

obligatorias, ya que solo se puede tener una cuenta 

individual. 

2.- El monto del dep6sito 8 esta subcuenta no tiene 

minimos ni máximos. 

3.- Los dep6sitos puede h~cerBe de manerú directa por 

el treb8j&~Or en l~ AFORE que mnnejn la cuente o a 
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través del patr6n por descuento en n6mina. 

4.- El trab2jador puede retirar los recursos del ahorro 

voluntario antes de pcnsionarsc, una vez ceda seis meses y, 

5.- Le rentabilided que se obtiene en este subcuenta es 

la misma que la de los recUrsos de la subcuent~ de 

aportcciones obligetOrfas. 

7.- El saldo de la cuenta individuel, ser~n considerndo 

por el IMSS, para determinar el monto constitutivo, a fin de 

calcular la suma asegurada que se entregar~ a IR ~seguradorG 

elegida por el trabajador o sus beneficiarios para la 

contratac16n de alguna modalidad de pcnsi6n y el seguro de 

sobrevivencia. 

Lo anterior es independiente de lo que el monto de la 

subcuents de aportaciones volunt~rias 

podrén recibir en una sol e exhibici6n 

ser utilizadas pera increm~ntar los 

modalidad de pensi6n elegidó. 

La cuenta concentradora. 

o 

represente, y que 

en todo ceso poder 

beneficios de la 

En esta cuenta se depositan los recursos 

correspondientes a las 

contribuciones del Estado 

cuotas 

y cuota 

obrero 

social 

patron~les, 

del seguro de 

retiro, cesantra en edad Avanzada y vejez, 108 mencionados 

recursos permanecerfin ah! hasta en tanto se lleven a cabo 

los procesos de individualiz.ci6n de las cuentaS de los 

trab2jadores. 

Los recursos de la cuenta concentradors se invierten en 

valores o créditos a cargo del gobierno federal, segGn 

cifras proporcionadas por AMAFORE, el interés obtenido para 

finales de 1997 y principio de 1998 de estos fondos fué del 
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5 % por encim~ de la inf1aci6n. 

Los recursos depositedos en le cuenta coocentrDdora 
pa rn el caso de que los trabajadores 00 elijan 
administradora, ser6n envindos ~ la AFORE que indique la 

Comisi6n Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

( CaNSAR ). pnr~ que dicho~ recursos sean colocados en una 

sociedad de lnversi6n que a juicio de le Comls16n permitan 

alcenzar el objetivo de preservar el poder cdqu1sitlvo del 
ahorro de los trab2jedores. 
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4.2 ¿QUIEN PARTICIPA EN EL NUEVO SISTEMA? 

La unidad de gesti6n es uno de los principios que 

persigue la seguridad social, Pol menos lo doctrina así no 

lo ha coscAado. En ~ste pilar nos encontramos la intenci6n 

de lograr una administración y un Aprovechamiento en comGn 

de todos los recursos destinados a los entes encargados de 

proporcIonar seguridRd social, que por cierto en la 

actualidad lejos de lograr una unidad entre los diferentes 

institutos sociales, se han agregado mAs participantes A la 

lista, 10 que complica la situaci6n en este sentido. 

Los nuevos particIpantes en el sistema de pensiones 

implantado en 1997, son la Administradoras de Fondos pera 

el Retiro, les Socled~des de Inversi6n Especializadas de 

Fondos par~ el Retiro opere das por lAS anteriores, las 

Empresas Operadora~ de la Bese de Datos NAcion~l SAR y 

todss las empresas que presten servicios complementarios o 

auxiliares directamente relaciooódas con los sistemas de 

ahorro para el retiro, la encargada de la regulaci6n y 

supervisi6n de todas ellas es la Comisi6n Nacional de 

Ahorro para el Retiro. Sin olvidar que siguen participando, 

trabajadores. patrones, el Estado y hasta el momento el 

Instituto Mexicano del Seguro Social. El principio de unidad 

de gesti6n nunCA se alcanz6 en México de manera total, y es 

claro que con tantos 

imposible de realizar. 

participantes en el nuevo modelo es 
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A) Trabajador. 

Los trabajadores podr6n elejir AFORE, de acuerdo a lo 

establecido en nuevo sistema pensioncrio, le administradora 

es la encargada de Administrar su cuenta individual. Esto se 

formalize a trav6s de un contrato ~e administraci6n de 

fondos para el retiro, en este documento se especifican el 

objeto del contrato, las obligaciones de lns partes, la 

estructura y cobro de comIsión por concepto de edministra

ción de cuenta~ lAS especificpciones resp~cto de la 

inversi6n de los recursos, la informaci6n sobre el estado de 

cuenta, responsabilidad de lA AFORE, entre los aspectos más 

importantes del contrato. 

La afi1ieci6n al nuevo sistema de pensiones es diferente 

para los trabajadores, dependiendo si han realizado o no 

cotizaciones al IMSS, por 10 que ha de tomarse en cuenta lo 

siguiente: 

1.- El trabajador vinculado por una relación de trabajo 

con el patr6n ( dependientes ) que se encuentra cotizando en 

el IMSS, con Rnterioridad al primero de julio de 1997. Es 

quien podrá elegir AFORE, deberá suscribir, el formulario de 

solicitud de afiliaci6n y el contrato de administración de 

la AFORE. 

Los trabajadores que se encuentren en este supuesto, en 

el momento de su retiro podrán optar por lo siguiente: 

a) Podrán acogerse 8 los beneficios que se otorgnn en 

la Ley del Seguro Social que se deroga o; 

b) Podrán acogerse al esquema de pensiones que 

establece el nuevo ordenamiento en vigor, segGn convenga o 

no a sus intereses. 
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2.- El trnbajador vinculado por una relaci6n ~e trabajo 

con el patr6n (dependiente que inicia sus labores por 

primera vez a 

elegir AFORE, 

afiliaci6n y el 

el trabajador 

partir del primero de julio de 1997, deberá 

suscribir, el formulario de solicitud de 

contrato de administraci6n de la AFORE, si 

se encuentra en este supuesto tendrá 

necesariamente que manej~rse conforme a IRS disposiciones 

del nuevo régimen de pensiones. 

3.- La afiliación al nuevo sistema de los trobcjadores 

independientes, seftalados en el artIculo 13 de le LSS y son: 

1.- Los trabajadores en industri~s f~milinres. 

profesionales, comerciantes en 

trabajadores no asalariados; 

pequefto, artesanos y demás 

11.- Los trabejadores domésticos; 

111.- Los ejidatarios, comuneros, colonos y pequeftos 

propietarios; 

1V.- Los patrones persones flsicas con trabajadores 

asegurados ~ sus servicio, y 

v.- Los trabajadores al servicio de las 

administraciones p6blicas de la Federaci6n, Entidades 

Federativas y Municipios que estén excluides o no comprendi

das en otra leyes o decretos como sujetos de seguridad 

sociol. 

En cualquiera de los supuestos anteriores, el 

trabajador también podrá afiliarse a unn AFORE, pero primero 

tendré que celebrarse un convenio de incorporaci6n al 

régimen obligatorio del seguro sociel, es en ese convenio 

que se establecer§n lBS modalidades y fechas de 

incorporaci6n ha que hemos hecho referencia. 
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Los convenfos de incorporaci6n deberfn ~n toño momento 

sujetarse a un reglamento que psra tal efecto expidR el 

Poder Ejecutivo Federal. 

~ el 

En conclusi6n tenemos que: 

Prfmero.- Oeberfi expedirse por el Ejecutivo Federal 

reB]amento de incorpor~ct6n al régimen obligatorio del 

seguro soc1al de los trabajadores independientes "(suponemos 

que slgGn tltulo similnr tendrá el ordenami~nto), 

Segundo.- Mediante convenio con el IMSS se establecerá 

las bases de incorporaci6n pI r6eirnen y, 

Tercero.- Un~ vez que se han realizado los dos puntos 

anteriores. 

social al 

el IMSS debere otor~~r un nOmero oc sp~urids~ 

trebajador independiente (es el NSS el que 

identific~ n 1& cuenta individuel ). El trabajador tembi~n 

tendr~ derecho a 

solicitud de 

elegfr 

efi1ioci6n 

su AFORE, dedert suscribir una 

y firmar el contr~to de 

edministrac!6n correspondlent~. es con el pago de l~ primera 

cotiz~ci6n, desde el momento en que se considera afiliado ~l 

trDbej?dor. 

Lo que ~cebamos de describir pRra muchos estudiosos del 

derecho representa un retroceso conforme e 10 que s~ftala el 

principio de universalidad de la seguridad social, que pre

tende brindar servicios e todos los indivirluos, le que con 

seguridad podrlemos nscgurar es que se parFlize la tendencia 

n la expansión de los beneficios sociales, ya que por otra 

perte la LSS establece el régimen obligatorio y el 

voluntario en l~ inteligenci~ de éste es el vehlculo que 

intente extenoer los servicios a tode 10 poblaci6n. 
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B) Gobierno. 

Debemos estar concientes que nuestra socIedad se vuelve 

cada vez más compleja al Igual que sus problemas, ante esta 

situaci6n la capacidad del Estado disminuye cada vez mis. 

Por eso, la polltica de Estado, se convierte paulatinamente 

en una polltica de buenas intensiones con malos resultados 

por parte del gobierno, sobre todQ en todo lo relacionado con 

la seguridad social, destacando el sistema de pensiones. 

Habrá que distinguir entre política bienintencionada y 

polltica buena, distinción que se aplica de manera especial 

cuando de la política social se trata. No basta que la poll-

tica social sea bienintencionada, se requiere, además, que 

sea buena, es decir, que logre los objetivos con que se pro

puso. Siguiendo este orden de ideas, la postura que adopta 

el gobierno mexicano sobre el nuevo sistema pensionario, hace 

que reflexionemos sobre la disyuntiva de que la politica so-

cie1 empleada en dicho sistema sea buena o solamente bienin

tencionada. 

El papel del gobierno en el nuevo sistema de pensiones 

ha sido muy critado, en especial a la postura polltica social 

en la Exposici6n de Motivos (EH) de la Ley de los Sistemas de 

Ahorro para el Retiro (LSAR). 

Autores como Néstor de Buen defienden el siguiente punto 

de vista frente a los prop6sitos que persigue la LSS: 

., ( refiere a la EH ) ... 18S verdaderas intenciones de su 

texto que no obedece a otra cosa que al pr6sito de convertir 

el sistema de seguridad social, hoy difícilmente acreedor de 

ese nombre, en un 

crecimiento econ6mico de 

mecanismo 

t 
.52 pe s. 

financiero 

(52) DE BUEN NESTOR, ob, cit. p-29. 
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En forma concreta diremos que, los juicios emitidos en 

relaci6n a la reforma de la seguridad social seftalan que obe

dece, por una parte al prop6sito de mejorar los beneficios 

que otorgan los institutos sociales y la otra gran parte tie

ne una finalidad econ6mica, que busca el crecImiento del 

pals, utilizando como mecanismo el nuevos sistema. 

Basta citar, para ejemplificar lo antes enunciado, el 

cuarto párrafo de la EH:" La estabilidad y el crecimiento 

econ6mico sostenido son condiciones indispensables para el 

progreso social, por eso el Plan Nacional de Desarrollo esta

blece la articulaci6n de la polltica social con la fiscal y 

finaciera. La constituci6n del ahorro interno indispensable 

para "incrementar la inversi6n, se orienta a la generaci6n 

creciente de empleos sobre bases s6lidas para hacer posible 

el bienestar social perdurable", 

En lineas posteriores de la EH se confirma más nuestra 

aseveraci6n inicial, pero observamos que la reforma pareciera 

inclinarse por los objetivos meramente económicos, que de los 

de Indole social, y que deberlan ser su principal sustento y 

base de los motivos por lo que se produce el cambio al nuevo 

sistema, Para aclarar un poco más el tema, encontramos que la 

EH de la LSS dice: 

", 8 través de las AFORE, se impulse el desarrollo de 

los mercados financieros En la medids en que las Afore se 

desarrollen y consoliden en el mercado financiero, se profun

dizará la intermediación financiera, con 10 que se diversi

ficarAn y aparecerán nuevos instrumentos financieros, El au-

mento en la disponibilidad de los recursos en los mercados 

financieros repercutirá en la disminuci6n de las tasa de 

interés para las empresas, en el desarrollo de nuevos instru

mentos de deuda y en el crecimiento de los mercados 

capitales .... -. 
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En otras lineas se ve a la seguridad social como medio, 

para lograr objetivos que en un principio parecen solamente 

de carácter econ6mico, pero rectifica y recuerda que también 

es el medio más importante para hacer llegar beneficios 

sociales a los mis desvalidos socialmente: 

R La seguridad social es uno de los mejores medios para 

llevar a cabo los objetivos de la polltica social y econ6mica 

del Gobierno y satisfacer las legitimas demandas de la 

poblaci6n . El instituto ha sido un instrumento 

redistribuidor del ingreso. expresi6n de solidaridad social 

y baluarte auténtico de la equidad y la estabilidad de 

nuestro pals. A través de los aftos ha quedado constatada 

su capacidad de brindar protecci6n. certidumbre y justicia 

social para los mexicanos, contribuyendo notablemente al 

desarrollo de nuestra Daci6n." 

Estamos de acuerdo que es momento de contribuír de 

manera efectiva al desarrollo nacional, al crecimiento econ6-

mico, a la generaci6n de empleo y de ahorro interno ( fin 

econ6mico que se pretende con la implementaci6n de las AFORES 

al sistema de seguridad social ), pero lo que se desprende de 

la EH de la nueva L55, según nuestras observaciones se utili-

za como pretexto paro asumir actitudes comprometidas con el 

desarrollo econ6mico, la grave situaci6n finaciera del IH5S 

y la deplorable situaci6n de las pensiones que ello ocasiona. 

Es de forma más clara, que se persigue un fin econ6mico 

base de una polltica gubernamental, disfrazada en un politice 

social y aftade para confirmar lo antes dicho la EH: 

" Todo esto hace impostergable emprender los cambios in

dispensables para fortalecer al instituto y darle viabilidad 

en el largo plazo. acrecentar su capacidad de dRr mayor pro

tección, mejorar la calidad, efi~iencia y oportunidad en el 

otorgamiento de servicios de salud, asl como garantizar pres-
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taciones sociales adecuadas y pensiones justas." 

Son los puntos seftalados con antelaci6n los que han sido 

cuestionados al gobierno mexicano, que no ha definido por lo 

menos en la multinombrada EH de la nueva LSS, su postura cla

ra en cuanto a la motivaci6n de fondo que impuls6 la reforma, 

y como hemos dicho no son pocos lo críticos que aseguran que 

al gobierno lo filtimo en que pens6 fu~ en la seguridad social 

y el mejoramiento de sus beneficios. Ante todas las cuestio

ones que surgen, incluso observadas superficialmente la EH de 

la LSAR, nos provocan infinidad de interrogantes, y la gran 

pregunta se genera al exponer una vez mis, ¿Est6mos frente a 

una polltica de Estado buena o bienintencionada?, si el nuevo 

sistema de pensiones es un buen sistema; ¿Porqué se "disfra

zan " los intereses econ6micos que conlleva la reforma a la 

seguridad social?, por el momento son las cuestiones que de-

seeriamos se nos respondieran para aclarar el panorama que 

competE este trabajo. 

Tratando de responder a los cuestionamientos anteriores, 

enfocaremos nuestra atención al análisis de actitudes guber

namentales mis complejas, dice Arturo Damm Aros1 que: 

N Cuando el gobierno pretende hacerse cargo de todo. so

bre todo en materia de seguridad social, acaba siendo un go

bierno impositivo y endeudado, todo 10 cual recae, al final 

de cuentas, de manera directa o indirecta, sobre los ingre

sos y el patrimonio de los ciudadanos ... cuaodo el gobierno 

tiene intenciones caritativas, debemos velar por nuestros in

gresos y nuestro patrimonio y, de manera muy especial, por 

nuestra libertad ... 53 

Cuando se habla de velar por nuestra libertad, es en el 

momento ( segfin el punto de vista de las ideas del autor) en 

que el gobierno hace por nosotros algo que DOS ostros debería

mos hacer por nosotros mismos, es decir. se atropella una par

te de la libertad a cambio de un poco de irresponsabilidad. 
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A mayor participaci6n del gobierno en las distintas áreas de 

la seguridad social, mayor irresponsabilidad por parte de los 

ciudadanos. 

Cuando se habla de velar por nuestros ingresos y patrimo

nio: se refiere a que cada vez el gobierno avanza hacia Areas 

que legltimente no le corresponden y cada vez que pretende 

hacer por nosotros lo que nosostros deberlamos hacer por no-

sotros mismos ( educarnos, saDarnos, cobijarnos, alimentar-

nos, etc.), 10 hace a costa de los ciudadanos, de manera di

recta o indirecta. por medio de la inflaci6n y, por lo 

tanto, de la pérdida del poder adquisitivo de nuestro dinero. 

En el contexto de estas ideas el reto a vencer en la se

guridad social es permiti~ que los ciudadanos asuman nueva

mente responsabilidades p~oplas. Implica considerar a cual

quier ciudadano capaz de proveer para si y para los demás. Lo 

anterior lleva directamente a un sistema de pensiones baBado, 

no el reparto. sino en la capitalizaci6n individual base del 

nueva sistema de pensiones en nuestro pals. 

Debemos entender que el gobierno mexicano, se encuentra 

de acuerdo con las ideas antes expuestas, y que el sistema de 

pensiones recien implantado es consecuencia de ellas. que 

aunado a esta ideologla también se encuentran los prop6sitos 

econ6micos y los beneficios que de ella se puedan obtener. 

Lo que se critica en el medio polltico y social, es el hecho 

de "dlsfrazar rl los motivos y nuevas posturas ideo16gicas en 

todo caso. El hecho que nos invadan las preguntas y emitamos 

criticas obedece en mucho a que no se hab16 de forma clara 

respecto del sistema de pensiones. 

(53) DAHM ARNAL ARTURO. "Los Sistemas de Seguridad Social". 

Periódico EL UNIVERSAL, Héx., 28 de octubre 1997, p- 4 
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e} Patr6D. 

La importancia del sector patronal en el desarrollo de 

la seguridad social es determinante, en este sentido podemos 

establecer de manera general sus obligaciones: 

1.- Registrar e inscribir 8 sus trabajadores en el IHSS, 

comunicar altas, bajas, y modificaciones de salarios. 

2.- Llevar registros, tales como n6minas y listas de 

raya en las que se aaiente invariablemente el n6mero de d1as 

trabajados y los salarios percibidos por el trabajador, y 

dem6s datos que exija la Ley de la materia y sus reglamentos. 

Los registros a que hemos hecho mención deberán conservarse 

durante cinco aftas, después de sU fecha de expedici6n. 

3.- Determinar las cuotas tanto obreras como patronales, 

y enterar su importe al IMSS. 

4.- Proporcionar al IMSS los elementos indispensables 

para precisar la existencia, naturaleza y cuan tIa de las 

obligaciones a su cargos establecidas en ley. 

5.- Permitir 

practique el IHSS. 

inspecciones y visitas domiciliarias que 

6.- Cuando se trata de patrones dedicados a la actividad 

de la construcci6n, deberán expedir constancias a los traba

jadores a su servicio de los días trabajados y su salario. 

Para el caso de trabajadores eventuales de la ciudad o del 

campo, se observarán las mismas obligaciones. 

7.- Cuando el patr6n tiene bajo su servicio a un n6mero 

de 300 trabajadores, se encuentra obligado a dictaminar por 

contador pGblico autorizado sus estados financieros, para los 

efectos del seguro social, presentar al Instituto copia sobre 
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la situaci6n fiscal del contribuyente. En todo caso cualquier 

patr6n, puede de forma voluntaria optar por dictaminar por 

contador p6b1ico autorizado. 

La obligaci6n del patrón de informar de altas, bajas, 

modificaci6n de salario, registros nomimales o de raya y 

demis similares, se podrá proporcionar en dispositivos mágne

ticos o de telecomunicaciones seg6n lo disponga el IMSS. 

Como recordaremos el finaciamiento del IMSS se realiza 

de forma tripartita, por el trabajador, el Estado y el 

patr6n. La participaci6n patronal en este renglón del nuevo 

sistema pensionario es esencial, 

originan son: 

las obligaciones que se 

1.- El patrón tiene el carácter de retenedor de cuotas, 

independientemente de que al mismo tiempo es obligado de pa

garlas. Retiene las cuotas obreras al momento del pago de sa

larios a sus trabajadores, ademAs de retener la cuotas, se 

encuentra obligado a determinar y enterar al IHSS de las cuo

tas obreras y las que le corresponden. 

2.- El pago de las cuotas obrero patronales se deberán 

realizar por mensualidad vencida. 

3.- Las cuotas que por concepto de seguro de riegos de 

trabajo debe pagar el patr6n, se determina en relaci6n con: 

a) La cuantía del salario base de cotizaci6n. El llama

do Salario Base de Cotizaci6n (SBC en adelante), el que se 

integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria y 

las gratificaciones, percepciones, alimentaci6n, habitaci6n, 

primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera 

otra cantidad o prestaci6n que se entregue al trabajador por 

sus servicios. 
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El SBC en este caso sirve para determinar el pago que 

tendrán que hacer no solo los patrones, también trabajadores 

y el gobierno de las cuotas que les corresponde para el fi

nanciamiento de los diferentes tipos de seguros, pero además, 

tsmbién sirve para determinar el pago de los subsidios que el 

IMSS hace a 108 asegurados cuando se encuentren incapacitados 

para acudir a desempeftar su trabajo habitual y para determi

nar el salario sobre el cuál se calcula el porcentaje de la 

pensi6n a la que se puede tener derecho. 

Al momento de afiliar al trabajador al IMSS, el SBC será 

el que perciban en el momento de incribirse, cuyo limite su

perior es el equivalente a 25 veces el SMGDF y el límite in

ferior es un SHGDF. 

b) Los riegos inherentes a la actividad de la empresa. 

Se refiere a la obligaci6n de las negociaciones de autoclasi

ficar anualmente su grado de riesgo y por ende el monto de 

las primas que se deben de cubrir en cuanto al seguro de 

riesgos, de acuerdo con los índices anuales de 

siniestralidad. 

4.- Los recursos para cubrir prestaciones en dinero y 

en especie y los gastos administrativos del seguro de enfer

medad y maternidad se obtendrán de las cuotas patronales en 

la parte que le corresponde de la siguiente manera: 

a) Para financiar las prestaciones en especie, el patrón 

pagará mensualmente, por cada asegurado una cuota diaria 

equivalente al 13.9 

trabajador perciba 

% de un SHGDF. Si es el caso de que el 

un SBC mayor a 3 veces el SHGDF, se 

adiciona a la cantidad antes seftalada el 6 % . 

b) Para finaciar las prestaciones en dinero, la cuota 

total para este concepto es de 1 % sobre el SBC, y al patrón 

le corresponde pagar el 60% de la cuots. El resto del porcen-
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taje 10 cubren trabajadores y el gobierno. 

5.- Para el financiamiento de la prestaciones del seguro 

de invalidez. los patrones estan obligados a cubrir el 1.65 % 

sobre el SBC y el 1.625 % sobre el SBC para el seguro de 

vida. 

6.- En el caso del seguro de guarder1as y prestaciones 

sociales, el monto de la prima será del 1 % sobre el SBC y 

solo se podrá destinar hasta el 20% del monto total a pres

taciones sociales. Cabe sedalar en este rubro el fianciamien

to corre integramente a cargo del patr6n. Independientemente 

de que a su servicio se encuentren madres o padres en posibi

lidad de obtener la prestación de guarder1a. 

En lo conducente 8 los ramos del seguro de retiro, 

cesant1a en edad avanzada y vejez, asl como su forma de 

financiamiento y la competencia patronal que le corresponda, 

las desarrollaremos ampliamente en el siguiente tema de 

nuestro trabajo de tesis. 

Dejando a un lado lo que corresponde al financiamiento 

del IMSS, otras obligaciones patronales respecto del nuevo 

sistema de pensiones son las siguientes: 

1.- Los patrones están obligados siempre que contraten a 

un nuevo trabajador a solicitar su NSS y el nombre de la Ad

ministradora que opera su cuenta individual. 

2.- El patr6n deberá entregar de manera bimestral a sin

dicatos o cualquier organización representativa de los tra

bajadores asegurados, una relaci6n de las aportaciones hechas 

a favor de cada uno de ellos. Si no existen dichas organiza

ciones, el patr6n 10 hará de manera individual. 
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La obligaci6n del pago de cuotas que periódicamente rea

lizan los patrones en beneficio de 108 trabajadores, también 

resultó afectada. una evidente tranasformación tecnológica se 

estableció con el Nuevo Sistema de Recaudeci6n. que pretende 

automatizar y simplificar el cumplimi~nto de las obligaciones 

patronales en nuevo sistema de pensiones y en general de la 

seguridad social. 

Los procedimientos que se llevaban a cabo para el pago 

de las cuotas eran demasiado complejos y obsoletos, lo que 

provocaba en los patrones molestias e incumplimiento de sus 

obligaciones. Los procesos de recaudaci6n se realizaban ma

nualmente y através de papeles, lo cual ademis de hacerlo 

lento, nO reCOnoce la tecnologia y sistemas que se utilizan 

en empresas dentro del pala. 

Ante la nueva LSS y el nuevo sistema de pensiones se 

hizo indispensable contar COn información confiable y de me-

nero oportuna. por 10 que se crea un proceso que intenta ser 

mis ágil y simple, por medio del cual los patrones pudieran 

registrarse. afiliar a sus trabajadores y pagar sus cuotas 

obrero patronales al IMSS, al SAR y al INFONAVIT, de una ma-

nera conjunta, es por ello que se ha llamado Nuevo Sistema de 

Recaudación. 

Caracterlsticas del Nuevo Sistema de Recaudación: 

1.- Maneja UD s6lo proceso de afiliación, con solo re

gistrar a patrones y trabajadores en el IHSS, quedan 

automáticamente afiliados al SAR y al INFONAVIT. 

2.- Proporciona un s6lo n6mero de seguridad social. cada 

trabajador tendrá el mismo n6mero de identificaci6n en el 

IHSS, SAR e INFONAVIT. se pretende evitar errores o 

confusiones. 
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3.- Se establece una solo liquidaci6n de cuotas, en las 

cédulas de liquidaci6n de cuotas que el IHSS entrega a los 

patrones, se incluye la de las aportaciones al SAR y al INFO

NAVIT, por lo Que en una sola liquidaci6n el patrón conoce 

todas sus obligaciones con la seguridad social. 

4.- Se crea un nuevo Sistema Unico de Autodetermina

ci6n (SUA) que calcula el pago de las aportaciones al IHSS, 

SAR e INFONAVIT. Dicho sIstema es un programa informático 

Que el IMSS reparte gratuitamente a los patrones, con 10 Que 

el pago se herá en un disco para computadora, eliminando el 

papaleo y los posibles errores en los cálculos. 

Las anteriores caracter{sticas son las mis representati

vas del sistema de recaudación, la realización del pago de 

las obligaciones patronales en el nuevo sistema, es de la si

guiente manera: 

a) Los pagos al SAR e INFONAVIT se llevan a cabo de for

ma bimestral, en los meses de septiembre, novIembre, enero, 

marzo, mayo y julio. 

b) Los pagos a los demás ramos de aseguramiento del IMSS 

se realizan mensualmente. 

e) Los pagos tienen como fecha limite al die 17 de mes. 

Se dividió en dos categor{as a los patrones con la fina

lidad de obtener mejores resultados y proporcionar mayores 

facilidades a los patrones obligados, la subdivisi6n es: 

1.- Para patrones con cinco o más trabajadores. Estos 

deberán utilizar el SUA para el pago de las cuotas en cual

quier sucursal bancaria autorizada o subdelegaci6n del IMSS. 
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2.- Para patrones con cuatro o menos trabajadores. Estos 

patrones tienen las siguientes opciones: 

a) Pueden solicitar el SUA y realizar su pago de cuotas 

en cualquier sucursal bancaria autorizada o subdelegaci6n del 

IHSS. 

b) Aquellos patrones que no tengan ajustes en su 

liquidaci6n de cuotas obrero patronales, pOdrán hacer el pego 

en cualquier sucursal bancaria o subdelegaci6n del IMSS 

presentando dicha liquidaci6n. 

c) Los patrones de cuatro o menos trabajadores que pre

senten ajustes, tendrán que acudir a la subdelegaci6n del 

IHSS correspondiente, donde se capturarán los ajustes y se 

les entregarán un disco para computadora para la realizaci6n 

del pago. 

Para mejor funcionamiento del sistema de recaudaci6n, el 

IMSS tiene a dlspocisi6n de los patrones que lo requieran, 

computadoras con el SUA en todas las subdelegeciones del Ins

tituto. 

Es importante conocer un poco más del Sistema Unico de 

Autodeterminaci6n de cuotas, en vista del interés que se 

tiene en que dicho programa informático apoye a los 

empresarios de México en el cálculo y pago de las cuotas 

obrero patronales tanto administradas por el IMSS 

(Enfermedades y Maternidad, Riesgos de Trabajo , Invalidez y 

Vida y Guarder1as y Prestaciones Sociales) como por las 

AFORES Retiro, Cesantía en Edad Avanzada, Vejez y 

Aportaciones Voluntarias ), y por el INFONAVIT ( Aportaciones 

de Vivienda y Amortizaciones de Créditos). 
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Procedimiento para la utilización del SUA. 

1.- El patr6n recibe, por una sola vez, un disco para 

computadora con el programa; 

2.- El patrón instala el programa en la computadora de 

la empresa y registra en los 

la empresa y los trabajadores; 

formatos del SUA los datos de 

3.- Cada mes el patrón actualiza la informaci6n y 

utilizando el SUA, calcula las cuotas a pagar generando el 

respectivo disco de pago; 

4.- Con dicho disco, el patr6n acude a realizar su 

pago en cualquier sucursal bancaria autorizada o en la 

Subdelegaci6n del IHSS que le corresponde; 

5.- La referida sucursal bancaria autorizada o 

subdelegaci6n del IHSS en que se realiza el pago valida la 

informaci6n y le entrega su recibo de pago. 

ESQUEMA 8 1 Procedimiento de utilización del SUA. 

El IHSS entrega el El patr6n instala el SUA , 
programa al patr6n y reg i s t ra datos. 

.J-

Presenta en la entidad Calcula informéticamente 

receptora el disco con ~ la. contribuciones y 

la informaci6n detallada amortizaciones. 

del pago. 

La entidad receptora valida , 
la informaci6n , y recibe el 

pago 

Fuente: Reglamento correspondiente del 30 de junio de 1997. 
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D) Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES). 

Es sabido que las AFORES mexicanas, tienen su anteceden

te inmediato en el sistema previslonal chileno, administrado 

en aquel país por las denominadas Administradoras de Fondos 

de Pensiones (AFP). 

Características generales de las AFORES. 

1.- Aspectos legales. 

Las AFORES son entidades financieras, sociedades an6ni

mas de capital variable para ser más precisos, cuyo objeto 

exclusivo, habitual y profesional es, abrir, administrar y 

operar las cuentas individuales propiedad de los trabajadores 

ademis, canalizar los recursos de las subcuentas que las in

tegran, así como administrar sociedades de inversi6n. 

Entre sus principales características tenemos: 

a) Son reguladas, vigiladas y fiscalizadas por la Comi

si6n Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR). 

b) Cada 

inversi6n. 

AFORE podrá operar varias sociedades de 

c) Para que una AFORE pueda operar necesita la autoriza

ci6n de la CONSAR, oyendo previamente la opini6n de la Secre

taría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

d) El capital mínimo necesario para la constituci6n de 

una AFORE será de 25 millones de pesos. 

e) Las administradoras están autorizadas a cobrar comi

siones a los afiliados por concepto de administraci6n de los 

fondos para el retiro, las que podrán cobrarse con cargo a 
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las respectivas cuentas individuales, las AFORES pueden ele

gir de entre las siguientes modalidades de cobro por 

comisi6n: 

e.l.- Un 

administrados. 

porcentaje sobre el valor de los activos 

e.2.- Un porcentaje sobre el 

aportaciones recibidas. 

flujo de las cuotas y 

e.3.- Una cuota fija por los servicios inherentes a lo 

administraci6n de la cuenta individual. 

e.4.- Un porcentaje, resultado de la combinaci6n de la 

modalidad sobre valor de los activos administrados y sobre el 

flujo. 

En el caso de las cuentas individuales inactivas, 

se podrá cobrar comisión sobre su saldo acumulado. 

solo 

Las comisiones son uno de los temas más discutido en el 

nuevo sistema, considerando los gastos de administraci6n, co

mercializaci6n, ventas y operación de las AFORES. pueden ele

varse demasiado sI éstas no son debidamente controladas, y 

como consecuencia l6gica afectando los recursos de las 

cuentas individuales de los trabajadores. 

f) Con el prop6sito de mantener un adecuado balance y 

equilibrio en los sistemas de ahorro para el retiro, ninguna 

AFORE, podrá tener más del 20% de participación en el mercado 

de los sistemas aludidos. 

g) Se impone a las AFORES le responsabilidad de una ade

cuada rentabilidad y seguridad en las inversiones de las so

ciedades de inversi6n, para lo que deberán realizar todas las 
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gestiones que sean necesarias, para salvaguardar el interés 

de los trabajadores. 

En este punto resulta importante analizar a fondo, de 

manera profesional y bien enterada, la posibilidad de respon

sabilizar a las AFORES a proporcionar UDa rentabilidad mlnima 

garantizada, sobre los recursos administrados y no solo impo

ner de manera un tanto débil la obligaci6n de realizar las 

gestiones a fin de conserguir la mejor rentabilidad de dichos 

recursos. La medida anterior debe tomarse en cuenta en bene

ficio y seguridad de los recursos de los trabajadores, desti

nados a mejorar sus pensiones después de su vida laboral, ob

jetivo primordial de la reforma de la seguridad social y el 

sistema de pensiones en el IMSS. 

h) Para resguardar la rentabilidad del fondo de pensio

nes, las administradoras estén obligadas a mantener una re

serva especial, este activo debe ser invertido en las accio

nes de las sociedades de inversi6n que administren. 

1) Las AFORES, tiene la obligaci6n de designar a un 

contralor normativo interno, para verificar el buen 

funcionamiento y desarrollo de la administradora. así como 

para informar a la CONSAR, de las funciones a su cargo. 

j) En el consejo de administraci6n, las AFORES deberén 

contar con consejeros independientes, expertos en materia 

finaciera, económica jurldica o de seguridad social. 

2.- Principales Actividades. 

El conjunto de actividades primarias y de apoyo, que 

constituyen el accionar de las AFORES y la forma en que las 

diferentes administradoras desempeftan estas actividades, 

determina el posicionamiento, competitividad y evoluci6n de 

éstas. 
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Las actividades primarias desarrolladas por las AFORES, 

pueden clasificarse de la siguiente forma: 

a) Administración de las cuentas individuales. Una de 

las tareas centrales de las AFORES es la de abrir uns cuenta 

individual para cada trabajador que afilien, donde deben de 

individualizar lss aportaciones obligatorias y voluntarias, 

si como sus rendimientos, con base en la información que el 

IMSS le proporcione. 

Actividades relacionadas con lo anterior se refieren a 

la obligaci6n de recibir de IMSS las cuotas y aportaciones 

correspondientes a las cuentas individuales, asl como de 

recibir de los trabajadores o patrones las aportaciones 

voluntarias, y la realización de todas las labores inherentes 

a la operaci6n de las cuentas individuales. 

b) Inversi6n de los fondos de retiro. Velando por la 

obtenci6n de una adecuada rentabilidad y seguridad de los 

fondos para el retiro, las administradoras deberán decidir 

y llevar a cabo la inversi6n de los recursos de sus afiliados 

en los instrumentos finacieros autorizados. 

Las AFORES deben. realizar algunas otras funciones de 

acuerdo a las disposiciones legales para resguardar la 

inversión de los fondos de los trabajadores, como por 

ejemplo~ 

1.- Contar con un capital fijo sin derecho a retiro 

totalmente pagado, equivalente por 10 menos al capital mlnimo 

exigido, 

2.- Mantener una reserva especial, todo ello con el 

objeto de garantizar una adecuada rentabilidad. 
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Estas obligaciones de las AFORES, pudieran contribuir en 

en la viabilidad de un proyecto para imponer como obligaci6n 

el otorgamiento de un rentabilidad mlnima en la8 inversiones 

de los recursos de la cuentas individuales administradas por 

la8 AFORES. 

c) Otorgar y administrar beneficios: Las administradoras 

deber&n operar y pagar los retiros programados, pagar los 

retiros parciales con cargo a la cuenta individual, entregar 

los recursos a la instituci6n de seguros elegida por el 

trabajador o sus beneficiarios, para la contrataci6n de 

rentas vitalicias o del seguro de sobrevivencia. 

d) Servicio de informaci6n. Con el objeto de otorgar un 

buen servicio y captar afiliados, casi todas las AFORES 

mantienen una red de sucursales, mis o menos extensa a nivel 

nacional, dependiendo del mercado objetivo de cada una de 

ella. A su vez cuentan con promotores especializados, quienes 

se dedican a informar y en todo caso afiliar a los 

trabajadores. 

Lo expresado en las lineas anteriores es de gran 

importancia, no solo para la AFORE (ya que le permite captar 

afiliados sino primordialmente para los trabajadores con 

calidad de afiliables ( por lo importante que resulta, saber 

sobre 8US derechos y obligaciones con el nuevo sistema de 

pensiones, y especialmente por que de este sistema depende la 

calidad de vida después de su retiro), y para el p6blico en 

general también resulta importante la divulgaci6n del nuevo 

sistema de pensiones y su funcionamiento. 

La informaci6n que cada AFORE proporciona al trabajador 

es muy diversa y va encaminada a la afiliaci6n de individuos, 

ademfis se cuestiona 

los promores AFORE. 

mucho la capacidad y especializaci6n de 

El tema de la informaci6n del sistema 

pensionario y el papel que las administradoras desempeftan en 
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éste, debe considerarse primario, y es le CONSAR en la 

directamente recae la responsabilidad de controlar y regular 

la informaci6n que brindan por una parte a las AFORES y por 

la otra asumir la responsabilidad de brindar de manera 

sencilla y clara lnformaci6n precisa y conducente sobre el 

nuevo sistema de pensiones. La importancia en el cuidado de 

la informaci6n permite a los interesados allegarse de los 

elementos indispensables para la toma de decisiones en el 

nuevo sistem&. 

Independientemente de 10 anterior las AFORES deber6n 

contar con la llamada unidad especializada para atender 

consultas y reclamaciones de los trabajadores o patrones. 

El estado de cuenta donde se informa al trebajador el 

saldo acumulado en su cuenta individual, los depósitos y 

retiros del perlado correspondiente, rendimientos obtenidos, 

comisiones pagadas, se enviará por lo menos UDa vez al afto 

a cada trabajador a su domicilio. 
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1.- Aspectos operativos. 

Politicas de carácter general en el registro de cuentas. 

a) El trabajador elige su administradora de fondos para 

el retiro de manera directa acudiendo a alguna sucursal o 

por medio de un agente promotor registrado, ente la CaNSAR. 

b) El nfimero idenfificador de la cuenta individual del 

trabajador es el Nfimero de Seguridad Social (NSS) y se prevé 

en un futuro la idenfiticaci6n de la cuenta en base a la cla

ve finica de registro poblacional (CURP). 

c) LBS aportaciones de los trabajadores que no se 

registren en ninguna AFORE, se depositarán en la llamada 

cuenta concentradora del IMSS y los registros informáticos de 

dicha aportaciones se almacenerán centralmente por la empresa 

de la base nacional de datos del SAR. 

Las empresas operadoras de Base de Datos Nacional del 

SAR ( BDNSAR) son las empresas que bajo la concesi6n del 

Gobierno Federal, a través de la Secretaria de Hacienda y 

Crédito P6blico y con la opinión de la CONSAR, administrará 

la BDNSAR que en un principio será conformada por la 

informaci6n procedente de los Sistemas de Ahorro para el 

Retiro, debiendose identificar la informaci6n individual de 

cada trabajador, proveniente de las administradoras e 

instituciones de crédito as! como la certificación de los 

registros de los trabajadores en aquéllas, también el control 

del los traspasos de las cuentas individuales, sin olvidar 

que interviene instruyendo al operador de la cuenta 

concentradora para 

recursos 

AFORES. 

depositado 

que 

en 

éste efect6e las transferencias de 

dicha cuenta, a la cuentas de las 

Los propósitos fundamentales de dichas empresas (por lo 
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pronto se encuentra 

PROCESAR) son: 

funcionando la empresa denominada 

Promover Un ordenado proceso de elecci6n de AFORE por 

parte de los trabajadores, así como el traspaso de las cuen

tas individuales de una AFORE a otra. Concentrar y distribuir 

la informaci6n entre los participantes de 10B SAR, los 

institutos de seguridad social y 

d) Un trabajador s6lo puede estar dado de alta en una 

AFORE y a ésta serán canalizadas las aportaciones que se 

reciben de los diferentes patrones. 

e) Los formatos de registro invariablemente deberán ser 

requisitados y verificados por los agentes promotores o por 

el personal de las AFORES. 

f) La AFORE deberá Dantener un archivo físico de la 

documentación por cada trabajador que solicito afiliase. 

g) La designaci6n de los beneficiarios será: 

g.l. 

avanzada 

Social. 

Para la 

y vejez, 

subcuenta de retiro, cesantía en edad 

los establecidos en la Ley del Seguro 

g.2. Para la subcuenta de aportaciones voluntarias, de 

vivienda y SAR 92-97, el trabajador deberá seleccionar en la 

solicitud de afiliación de la AFORE. 
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ESQUEMA #2 Registro directo en AFORE o por medio de promotor. 

® 

o 
Revisa, verifica la 

documentaci6n recibida y la 
consistencia de 108 datos. 

............ *Envia confirmaci6n de afiliaci6n. ./ 

(i) 

*Elige la AFORE d~ su elecci6n y 
acude directamente o mediante 
un agente promotor. 

*Presenta la siguiente 
documentaci6n: 
Copia de la tarjeta de 
afiliaci6n IMSS. 
Copia de identificaci6n 
o acta de nacimiento. 

*Llena la solicitud contrato 
con los siguientes datos: 
NSS 
Domicilio 
Porcentaje B invertir en cada SIEFORE 
Firma de contrato 
Designaci6n de beneficiarios para la 
subcuenta de aportaciones voluncarias 

CONSAR 

G) 
*Captura 

Datos 
en una 

solicitud 
de certi
ficaci6n, 
agregando 
el nGmero 
de promo
tor. 

@ 
Transfiere 
sol lc i tudes de 

a f 1 1 inc 16n. 

~ 

*Genera cuenta individual y subcuentas 
*Genera confirmaci6n de la afiliaci6n. 

® 
*Reponde a la AFORE 
Certificando 
Rechazando 
En espera del IMSS 
En espera de traspaso. 

y de beneficiarios subtitutos. ~' 

9 ""<"' 
*Reporta un informe 

sobre el proceso de 
registro. 

*Certifica la solicitud presentada: 
Registrando, Traspasando, 
o Esperando informaci6n. 



Aspectos generales en el traspaso de cuentas. 

La orden de traspaso es el documento mediante el cual el 

trabajador manifiesta su voluntad de traspasar su cuenta, 

desde una AFORE en que se encuentra a otra distinta. 

El trabajador puede suscribir la Orden de Traspaso 

llenando y firmado en un formulario especifico, en la nueva 

AFORE a la que se llamaré Administradora Receptora, quien se 

encargará de solicitar el traspaso a la AFORE anterior a la 

cual se llamará Administradora Transferente. 

La copia de la Orden 

afiliado, la hará llegar 

de Traspaso que corresponde al 

la nueva Administradora al 

trabajador, s6lo después que la Administradora anterior haya 

aceptado la orden. 

Si el trabajador lo decide puede cambiar de AFORE, 

solamente una vez al afto. O bién, en cualquier momento por 

motivo de algGn cambio en el régimen de inversiones, por 

cambio de comisiones o por cierre de la administradora. 

Le corresponde al trabajador dar aviso del cambio de 

AFORE, al patr6n, una vez que la administradora 

tranasferente haya aceptado el traspaso de la cuenta y se 

haya dado la validaci6n con la Operadora de la Base de Datos 

Nacional. 
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2.- Las Sociedades de Inversi6n Especializadas de Fondos 

para el Retiro (SIEFORES). 

La SIEFORE, es una sociedad an6nima de capital variable, 

creada exclusivamente para invertir los recursos del fondo de 

pensiones provenientes de las cuentas individuales de los 

trabajadores afiliados a una AFORE, son administradas y ope

radas por las AFORES. 

Para formar una SIEFORE se requiere: 

1.- La autorización de la CONSAR, oyendo la opinión de 

la Secretaria de Hacienda y Crédito PGblico. 

2.- La autorizaci6n deberé ser solicitada por la AFORE 

que la administrará y operará y solo a éstas será otorgada, 

siempre y cuando sea viable desde el punto de vista económico 

y jurldico. 

Los requisitos para el funcionamiento de una SIEFORE. 

1.- Deberán ser sociedades an6nimas de capital variable. 

2.- La administraci6n estaré a cargo de un Consejo de 

administraci6n, que podrá ser el mismo que el de la AFORE. 

3.- Deberé contar con un comité de inversi6n, con objeto 

de determinar la polltica y estratégia de inversi6n, asl como 

la composición de los activos de la sociedad. 

4.- Unicamente podrán participar en el capital social 

fijo de las sociedades de inversión, la AFORE que solicit6 su 

constituci6n y los socios de dicha AFORE. 
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5.- Solamente podrin participar en su capital variable, 

los trabajadores que inviertan los 

individuales previstas en la LSS. 

recursos de las cuentas 

Instrumentos de inversi6n. 

El régimen de inversi6n deberá otorgar la mayor s~guri

dad y obtenci6n de una adecuada rentabilidad de los recursos 

de los trabajadores, adicionalmente tendrá que incrementar 

el ahorro interno y el desarrollo de un mercado de instrumen

tos a largo plazo a corde con el sistema de pensiones. En 

busca de los objetivos planteados, preveerá que las inversio

nes se canalicen preponderantemente a través de su colocación 

en valores, a fomentar: 

por: 

a) La actividad productiva nacional; 

b) La mayor generación de empleo; 

e) El desarrollo de 1 infraestructura; y 

e) El desarrollo regional. 

La cartera de valores de la SIEFORE, estará integrada 

a) Instrumentos emitidos o avalados 

federal; 

b) Instrumentos de renta variable¡ 

c) Instrumentos de deuda privadas; 

d) Titulos de deuda emitidos por 

crédito; 

por el gobierno 

instituciones de 

e) Titulos cuyas carácteristicas especificas preserven 

su valor adquisitivo conforme al INPCj 

f) Acciones de otras sociedades de inversi6n ( que no 

sesn SIEFORES). 

Los instrumentos de deuda privada emitidos o avalados 

por instituciones de crédito. deberán ser aprobados por una 
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empresa calificadora de 

Nacional ¡Iaoacaria y de 

valores, autorizada por la Comisi6n 

Valores (CNBV), con el prop6sito de 

darle una mayor transparencia a la operaci6n y seguridad en 

la inversi6n. 

La CONSAR esté facultada para establecer limites cuando 

haya una excesiva concentraci6n en un mismo ramo de la acti

vidad ec6mica, o se constituyan riesgos comunes para una so

ciedad de inversi6n. 

En lo que se refiere al comité de anélisi8 de riesgos, 

tiene como objetivo el establecimiento de lineamientos y cri

terios para la selecci6n de riesgos crediticios permisibles 

de los valores que integran la cartera de las SIEFORES. 
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ESQUEMA #3 Inversiones de la SIEFORE. 

Ce tes (Certificados 

de la Tesorería) 

Bondes (bonos de 

desarrollo) 

Instrumentos emitidos 

o avalados por el 

Gobierno Federal 

Ajustabonos 

Instrumentos 

de H. Acciones J 
Renta Variable 

Titulos de Cr~dlto al 

portador en los que 

el Gobierno Federal 

obliga a pagar 

suma de dinero 

en fecha determinada. 

Bonos para flnaciar 

proyectos de Desarro

llo con un interés 

pagadero trimestral

mente. 

Instrumento indizado, y 

adicionalmente pagan UDa 

tasa de interés revisable 

mensualmente. 

Instrumentos indizados a 

la inflaci6n que brindan 

tasas reales de rendlmi-

ento. 

Instrumentos emitidos por 

empresas para financiarse, 

cotiza en Bolsa Mexicana 

Valores y la ganancIa 

determina entre la di

ferencia de venta y compra. 
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Instrumentos Sociedades de 

de inversi6n de 

Renta Variable Renta Variable 

en la BHV. 

----.Obligaciones 
r---=-----1 
Instrumentos 

de 

Deuda Privada 

/ 
Titulos de Deuda 

emitidos o 

Avalados por 

Instituciones de 

crédi~o_,~ 

Papel comercial 

Aceptaciones 

Bancarias 

Pagarés 

Bancarios 

Fuente: Elaboraci6n propia basada 

Bancrecer- Dresdner a los 

en 

Instrumentos de Crédito 

emitidos por sociedades 

de inversi6n, cuyos re

cursos estaD invertidos 

en acciones que cotiza 

Instrumentos de deuda 

por, empresas 

que pagan peri6dlcamente 

intereses. 

Emitidos por empresas pa

financiarse a corto 

ofrece tasa de in

mensual y sus ren

son superiores 

Son letras de cambio gl-

radas por Instituciones 

de Crédito y colocadas 

entre el p6blico; paga 

intereses superiores a 

los cetes. 

Instrumentos de inver-

s 16n, a corto plazo con 

retiro en un determinado 

dia, paga una tasa de in-

téres fija durante la du-

raci6n del dep6sito. 

curso Que imparte AFORE 

ejecutivos AFORE, primera 

quincena de enero, 1997, México D.F. 

- 149 -



ESQUEMA 64 Inversi6n de recursos. 

/ 
A F O R 

E~ 
I 

SlEFORE DE DEUDA SlEFORE COHUN SlEFORE lNDlZADA 

1 J I 

Inversi6n en Inversión a largo Inversi6n en 

tltulos y valores plazo en acciones Instrumentos 

de deuda Bonos y valores Indlzadoa 

gubernamental, de deuda. como Ud la, 

privada y Ajustabonos, 

banacarla. etc. 

Fuente: Elaboraci6n propia basada en el curso que impartio la 

AFORE Bancrecer- Dresdner, a ejecutivos AFORE. 

Las administradoras podrán operar tres sociedades de 

las que tienen una composici6n de su cartera inversi6n, 

distinta, atendiendo a diversos grados de riesgo. Los 

trabajadores, tendrán el derecho a elegir a cuales de las 

sociedades de inversi6n que opere la administradora que se 

les lleve su cuenta, se canalizarln SU8 recursos, asimismo 

sucede con la proporci6n de los recursos en que se desean 

invertir. La elecci6n anterior podri ejercitarse una 

vez cada afta. 

El trabajador deberl conocer la Sociedad de Inversi6n 

mediante, los prospectos de informaci6n al p6blico 

inversionista que las AFORES elaborarAn; a trav~B de ellos se 

dará 8 conocer la situaci6n patrimonial de la administradora 

que opere a la SlEFORE. Estarán a disposici6n de los 

trabajadores cuando 10 soliciten, 

AFORES y SlEFORES. 
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La CONSAR, es la autoriadad que supervisará la buena 

marcha de las SIEFORES, vigilando se cumplan todas las reglas. 

También deberá asumir la obligaci6n de regular y controlar de 

manera firme y adecuada la informaci6n que verse sobre la in

versi6n en las SIEFORES y que se hará llegar a los afiliados 

de la AFORE, con la finalidad obtener mejores resultados en, 

cuanto a los trabajadores ahora inversionistas tomen 

decisiones que afectarán sus recursos pensionarios. 

Prohibiciones para las SIEFORES: 

1.- Emitir obligaciones. 

2.- Adquirir inmuebles. 

3.- Ser avales, gravar su patrimonio 

4.- Recibir dep6sitos de dinero. 

5.- Obtener préstamos o créditos salvo excepciones de

terminadas BANXICO. 

6.- Adquirir o vender las acciones que emitan, a precio 

distinto del que de a conocer el Comité de Valuaci6n. 

7.- Practicar operaciones de crédito salvo excepciones 

por BANXICO. 

8.- Adquirir valores extranjeros de cualquier género. 
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3.- Reglas de publicidad. 

La CONSAR ha dado a conocer un conjunto de normas a las 

que deberán sujetarse las AFORES en su publicidad, con este 

fin ha definido lo que se entiende por ella. 

Publicidad.- A la actividad realizada por un AFORE, a 

través de cualquier medio de comunicaci6n, con el fin 

primordial de promover el registro de los trabajadores o la 

permanencia de los que se encuentran registrados. El término 

publicidad no comprende lo relativo a prospectos de 

informaci6n folleto explicatIvo y estados de cuenta, que se 

deben entregar al trabajador. 

Las administradoras deberán 

sujetandose a las siguientes normas: 

realizar su publicidad 

a) No deberá contener aseveraciones, mensajes que de 

manera directa o indirecta puedan inducir a error o a inter

pretaciones inexactas al pUblico respecto de los beneficios y 

prestaciones que se otorgan las AFORES. 

b) Evitar informaci6n que se pueda confundir al público 

o desvirtuar la naturaleza de los servicios que presta. 

c) En su publicidad no podrá emitir juicios de valor 

sobre otras administradoras, ni utilizar frases, expresiones 

o lemas que puedan ser justificados objetivamente 

relacionados con la rentabilidad, el costo y el servicio que 

presten. 

d) EstA prohibida la difusi6n de anuncios con 

información incompleta o ambigua bajo la excusa de que dicha 

informaci6n será aclarada, ampliada o completada B los 

interesados en las oficinas de la AFORE anunciante. 
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e) Está prohibida la publicidad encubierta bajo la 

apariencia de 

forma similar. 

una noticia, comentario periodlstico u otra 

De acuerdo con estas reglas, las FORES deberán realizar 

su publicidad, basada en criterios de rentabilidad, costos y 

servicios que prestan. 

publicidad a través del 

Por otro lado, no podrán realizar 

obsequio de cualquier tipo de 

articulos, ni de aquellos servicios que no estén directamente 

vinculados con el objeto de las AFORES. 

Las administradoras tienen la obligaci6n de remitir a la 

CaNSAR, copia de todo el material de publicidad que realicen, 

con por lo menos 15 dlas hábiles de antlcipac16n a la fecha 

de su primera emisión, cualquiera que sea el medio de comuni

caci6n que se vaya a emplear. Si los datos contenidos en 

cualquier tipo de publicidad varlan, la AFORE, deberá ordenar 

de inmediato y en forma fehaciente le actualizaci6n de los 

mismos. 

Las AFORES se encuentran facultadas para realizar publi

cidad comparativa, siempre y cuando sea especifica, objetiva, 

veraz y completa. En este sentido, cuando se efectúen compa

raciones de rentabilidad, comisiones y otros conceptos rela

cionados con la prestaci6n de sus sevicios, se deberán in

cluir a la totalidad de las administraciones en operaci6n, 

no pudiendo escogerse s6lo a un grupo de ellas. 

Las AFORES, podrán utilizar datos sobre rentabilidad de 

las sociedades de inversi6n que operen, siempre que dicha in

formaci6n haya sido previamente divulgada por la CONSAR. La 

publicidad sobre rentabilidad deberá referirse siempre a los 

doce últimos meses anteriores a la fecha del cálculo, o en su 

caso siempre deberén ser multiplos de un afto. En la publici

dad deberá indicarse el periodo que comprende la medici6n de 

la rentabilidad y en qué términos se expresa. La informaci6n 
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deberé presentarse conjuntamente con la publicidad de las co

misiones. En el anuncio, el espacio destinado a cada un de 

los cuerpos mencionados en esta regla seré similar en tamaao 

y duraci6n. 

Las administradoras que en su publicidad hagan referen

cias a rentabilidad, se encuentran obligadas a hacerla a to

das 18s sociedades de inversi6n que administren, asimismo, si 

dicha referencia se ha seftalado el lugar que ocupe en re

laci6n a las demás sociedades de inversi6n que administre. 

En cualquier caso, la AFORE deberá informar el promedio de la 

rentabilidad alcanzada por todas las demis administradoras 

que hayan sido divulgada por la CONSAR, e incluir dos frases 

en el sentido siguiente: 

a) "La retabilidad es variable por lo que nada garantiza 

que la rentabilidad antes ganada se mantenga en el futuro" y 

b) "Las inversiones están expuestas a diferentes riesgos, 

por lo cual invertir en una determinada SIEFORE deber ser 

decisi6n expresa del trabajador," 

Las AFORES no podrán publicar proyecciones sobre la ren

tabilidad de los fondos de las cuentas individuales, saldos 

de las mismas o comisiones, Pero la administradora podrá en-

tregar al trabajador de manera particular y a modo de infor-

maci6n personal, datos relativos a BU cuenta, proyecciones de 

jubilaciones, comisiones supuestas y tasas de rentabilidad es

timadas. En este caso siempre se deberá aftadir la leyenda "La 

informaci6n contenida en el presente documento, es una esti

maci6n realizada por la AFORE "X" por lo que la misma podrá 

variar de conformidad a los movimientos que registren los 

mercados financieros". 

En los casos en que las AFORES realicen cambios en los 

montos de la8 comisiones que cobraD por sus servicios, en la 

publicidad Que sobre el particular efect6en, deberán seftalar 
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la fecha a partir de la cual se produce el cambio y los mon

tos de las comisiones previas y posteriores a dicha modifica

ción. 

Con 15 días de anticipaci6n a la fecha de inicio de ac

tividades de unu AFORE, deberá ser comunicada a los trabaja

dorea y al p6blico en general la estrucctura de comisiones, 

mediante su publicaci6n en un diario de ámplia circulación 

donde la administradora tenga su sede central y en otro de 

circulaci6n nacional. Cuando se trate de uns administradora 

que inicie operaciones, la estrucctura de comisiones ser& la 

que haya informado a la CONSAR para obtener la autorización 

correspondiente, dentro de la solicitud para organizarse y 

operar que deberá de presentar. 

La información sobre las comisiones vigentes y las modi

ficaciones autorizadas deberán incorporarse en el Pizarrón 

Informativo que las AFORES deben tener en sus oficinas, 

destInándole igual espacio durante los noventa días previos 

a su aplicación y precisando la fecha de vigencia de las 

mismas. 
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4.- La promoc16n. 

Promoci6n.- Aquella práctica comercial que lleven a cabo 

las administradoras consistente en el ofrecimiento al traba

jador o al público de beneficios adicionales temporales ten

dientes a incentivar o estimular la oferta de servicios, 

siempre y cuando éstos estén vinculados al objeto social que 

presten dichas entidades finacieras a los trabajadores. 

Los planes promocionales. 

Las AFORES 6nicamente podr&n realizar campaftas promocio

nales para ofrecer servicios relacionados a su objeto. 

Las administradoras deberán remitir a la CaNSAR muestras 

del material que utilicen en sus campaftas promocionales, con 

cuando menos 15 di&s hábiles de anticipación a la fecha de su 

primera emisión, cualquier que sea el medio de comunicaci6n 

que vaya a emplear. 

Cuando se contravengan las disposiciones legales, la 

CONSAR ordenará a la AFORE que en un plazo de tres días hábi

les contados desde la fecha de notificaci6n, suspenda la pie

za publicitaria no ajustada a la normatividad y que la AFORE 

publique en los mismos medios la alaboraci6n correspondiente, 

informado que le cambio se realiza por expresa 

de la CaNSAR. 

instrucci6n 

En la etapa previa a la constituci6n de una AFORE, ésta 

o sus futuros accionistas no deberán realizar publicidad o 

promoci6n sobre sus futuras actividades. La violaci6n a este 

precepto, podrá dar lugar al rechazo de la solicitud de auto

rizaci6n que se presente para constituir una AFORE, sin per

juicio de las demás sanciones que resulten aplicables. 

Del mismo modo en que se dictaron reglas para la publi

cidad y la promoci6n, también las hay para la actividad y 
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obligaciones de los llamados promotores. Se entiende por pro

motor a quien tenga una relaci6n de trabajo con una AFORE y 

esté autorizado para llevar acabo el registro de las cuentas 

individuales, la comercializaci6n, promoci6n y atenci6n a las 

solicitudes de traspaso. 

El primer punto que se establece es que el registro y 

traspaso de las cuentas de los trabajadores de una AFORE, de

beré efectuarse exclusivamente a través de los agentes promo-

tores. Por ello en todas las oficinas en donde se ofrezcan 

los servicos de la AFORE deberfi haber un promotor. 

Estos promotores, s6lo pOdrán prestar ~us servicios a 

una AFORE; Por ello, será la propia administradora la que 

tramitará su registro ante la CaNSAR, quien llevnrá el "Re-

gistro de los agentes promotores de las AFORES". 

tro es indispensable para actuar como promotor. 

Este regis-

Para que la AFORE, solicite el registro del aspirante a 

promotor ante la CaNSAR, deberá haber aprobado, con cuando 

menos el 80 % de aciertos, un examen sobre seguridad social, 

particularmente lo que se refire al nuevos sistema de pensio

nes. 

Este examen lo practicará la AFORE, pero podrá ser apli

cado nuevamente por la CONSAR a cualquier de los agentes pro

motores. En caso de que no se aprobara.se suspenderá el re

gistro dos meses, durante ese tiempo no podrá realizar acti

vidades de promoción. En el transcurso de estos dos meses de

berá presentar el examen ante la CaNSAR, si se reprobara nue

vamente, el registro se cancelarta. 

Por cada afto de servicio, los promotores deberán acredi

tar 20 horas de capacitación y aprobar un examen de actuali

zaci6n, el que la CaNSAR podrá como en el caso anterior, 

aplicarlo nuevamente. 
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E) La Comisi6n Nacional del Sistema de Ahorro para el 

Retiro (CONSAR). 

La Comisi6n se encarga de la supervisi6n, fiscaliza

ci6n y regulación del Sistema de Ahorro para el Retiro. cs 

la autoridad t~cnica de supervigilancia y control de las 

AFORES y SIEFORES. 

La CONSAR es un 6rgano administrativo desconcentrado de 

la Secretaría de Hacienda y Credito P6blico, dotado de auto

nomía técnica y con facultades ejecutivas. 

Las principales funciones de 1& CaNSAR son: 

1.- Otorgar, modificar o revocar las autorizaciones o 

permisos 8 las AFORES y SIEFORES. 

2.- Expedir disposiciones de carácter general a las que 

deberán sujetarse los participantes del sistema de ahorro. 

3.- Realizar la supervisi6n de los 

sistema de ahorro para el retiro. 

participantes del 

4.- Dar a conocer a la opinión pGblica, reportes sobre 

comisiones, nGmero de afiliados, estado de situación finan

ciera, estado de resultados. composici6n de cartera y renta

bilidad de las SIEFORES, de forma trimestral. 

5.- Determinar que se proceda a la amonestaci6n suspen

sión, remoci6n o inhabilitaci6n a los representantes, direc

tivos y demás funcionarios Que presten sus servicios 8 los 

participantes en los sistemas de ahorro para el retiro. 

6.- Rendir un informe semestral el Congreso de la Uni6n 

sobre la situaci6n que guardan los sistemas de ahorro para el 

retiro, a fin de que disponga de informaci6n completñ. actus-
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lizada y confiable acerca de este nuevo régimen. 

7.- Inspeccionar y vigilar en materia de pensiones, con 

el prop6sito de lograr un control efectivo sobre los partici-

pan tes del sistema, en especial a los nuevos 

financieros. 

intermediarios 

8.- Ordenar la intervención administrativa de las perso

nas sujetas a supervisión, regul~ndose en forma pormenoriza

da los supuestos en los que procede dicha medida, asl como el 

procedimiento conforme al cual se llevará a cabo. 

9.- Revisar los estados financieros, entre otras. 

Los 6rganos de gobierno de la CONSAR. 

La CONSAR tiene una organizaci6n de tipo funcional 

constituldo por la Junta de Gobierno, la Presidencia y el 

Comlt~ Consultivo y de Vigilancia. 

a) La Junta de Gobierno se integra por el Secretario de 

Hacienda y Crédito PGblico, quien la preside, el Presidente 

de la Comisi6n, dos vicepresidentes de la misma comisión y 

once vocales. 

Los vocales serán el Secretario del Trabajo y Previsi6n 

Social, el GObernador del Banco de México, el Subsecretario 

de Hacienda y Crédito P6blico, el Director General del IMSS, 

el Director General del INFONATIV, el Director General del 

ISSSTE, el Presidente de la Comisión Bancaria y de Valores y 

el Presidente de la Comisi6n Nacional de Seguros y Fianzas. 

Los tres vocales restantes serán designados por el Se

cretario de Hacienda, debiendo ser dos representantes de las 

organizaciones nacionales de trabajadores y uno de los 

correspondientes a los patrones, que formen parte del Comité 
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Consultivo y de Vigilancia y Que ostenten mayor representa

tividad. 

b) La presidencia de la CONSAR. 

El presidente de la Comisi6n es nombrado por el Secreta

tario de Hacienda y Crédito P6blico, deberá reunir los requi

sitos de ser ciudadano mexicano, tener experiencia en los las 

materia econ6mica, finaciera, jurídica o de seguridad social, 

entre otras de carActer patrimonial. 

El Presidente de la Comisi6n es la máxima autoridad ad

ministrativa y ejercerá sus funciones directamente o a tra

vés de servidores p6blicos de de la Comisión. 

A cargo del presidente se encuentran las 

obligaciones y faculdades: 

1.- Representación legal de la Comisi6n. 

2.- Dirigir Administrativamente la Comisi6n. 

siguientes 

3.- Presentar informes a la Junta de Gobierno de la si

tuaci6n que guarda los sistemas de ahorro para el retiro. 

4.- Realizar la supervisi6n de los participantes del 

sistema. 

5.- Ejecutar los acuerdos de la Junta de Gobierno. 

e) El Comité Consultivo y de Vigilancia. 

Dice la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro 

(LSAR) en su artículo 13 que: 

"En congruencia con los principios Que rigen la Seguri 
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dad Social en M~xico, la Comisi6n contar§ con un 6rgano tri

paritito denominado Comité Consultivo y de Vigilancia, inte

grado por los sectores Obrero, Patronal y del Gobierno, que 

tiene por fin velar por los intereses de las partes lnvolu-

eradas, a efecto de que siempre se guarde armonon1a y equi-

librio entre los interese mencionados para el mejor funcio

namiento de los sistemas de ahorro para el retiro." 

El Comité está integrado por 19 miembros: 6 representan

tes de los trabajadores y 6 representRntes de los patrones, 

el Presidente de la Comisi6n y uno por cada unR de las sigui

entes dependencias y entidades: 

1.- La Secretaria de Hacienda 

2.- La Secretaria del Trabajo 

3.- El IHSS. 

4. - El ISSSTE. 

5.- El INFONAVIT. 

6.- El Banco de México. 

Entre las facultades 

siguientes! 

del 

y Cr~dlto Pfibllco. 

y Previsi6n Social. 

Comité encontramos las 

1.- Conocer lo referente a la administración de las 

cuentas individuales y a los procedimientos a través de los 

cuales se transmitan los recursos o la informaci6n entre las 

dependencias, entidades pGblicas, institutos de seguridad so

cial y los participantes del sistema de ahorro. 

2.- Conocer de la amonestaci6n, suspensi6n, remoci6n e 

inhabilitaci6n de los contralores normativos y de los conse

jeros independientes de las AFORES y las SIEFORES. 

3.- Emitir opnión a la Junta de Gobierno respecto de las 

reglas de carácter general sobre el régimen de comisiones y 

su estructura, asl como de su aplicaci6n, en el mismo sentido 

- 161 -



respecto de los lineamientos generales de política sobre el 

~égimen de inversi6n de las SIEFORES y su aplicación. 

4.- Conocer de las sanciones que impone la Comisión. 

5.- Coocer de la informaci6n relativa a las reclamacio

nes encontra de AFORES e instituciones de credito. 
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4.3 DE LOS SEGUROS QUE MANEJAN LAS AFORES. 

El cambio en el sistema de pensiones del IHSS. implic6 

un gran nUmero de reformas en la legislaci6n del seguro 

social e incluso una nuevas estructuración de los ramos de 

seguros que se ventan manejando en el IMSS. 

El ramo de invalidez, vejez, cesantla en edad avanzada 

y muerte (IveH), se divide con el nuevo sistema en dos: 

1.- De invalidez y vida. 

2.- De cesaotla en edad avanzada, vejez y se le agrega 

además el seguro de retiro. 

Los seguros por riesgos de trabajo, enfermedad y mater-

nldad se mantienen igual que en la Ley anterior. 

Al seguro de guarderlas se le agrega el denominado de 

prestaciones sociales, de 

actual es la siguiente: 

tal manera que las estructura 

ESQUEHA 65 Modificaciones a los seguros del IHSS. 

ANTIGUO SISTEMA I NUEVO SISTEMA 

Riesgos de trabajo ) Riesgos de trabajo 

Enfermedad y Maternidad ) Enfermedad y Maternidad 

Invalidez, V e j e z, )Invalidez y Vlda 
Cesantla en edad avan-

zada y Muerce (IveM) 

~ Retiro, Cesantía en edad 

Retiro (SAR) )avanzada y vejez. 

Guarderías ) Guarderíes y Prestaciones 
sociales. 

Fuente: Elaboraci6n propia basada en la LSS vigente. 
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Las instituciones encargadas de manejar los nuevos 

rubros de los diferente seguros son el IMSS y las AFORES, 

el Instituto se encargarA de manejar un primer grupo compues

to por los siguientes seguros y cuotas correspondientes: 

ESQUEMA 06 Los seguros que maneja el IMSS. 

Seguro Cuota Aportaci6n 

Invalidez y vida 4.0 Tripartita 

Enfermedades y 

maternidad 12.0 Tripartita 

Riesgos de trabajo Cuota determinada Patronal 
por cada empresa 

Guarderías 1.0 Patronal 
. 

Fuente: Elaboraci6n propia basada en LSS vigente. 

._--- - -

Los riesgos que se protegen en este grupo de seBuros son: 

para el seguro de invalidez y vida, la invalidez del asegura

do imposibilitado para procurarse mediante su trabajo una re-

muneraci6n superior al 50 % de la que venta obteniendo en su 

61tlmo afto de trabajo y la muerte del asegurado 

por concepto de invalidez. 

o pensionado 

Para el otorgamiento de las prestaciones que corres pon-

den por concepto de invalidez, se necesita cumplir con cier-

tas modalidades espectficas como: 

1.- Tiempo de espera (que se miden en semanas de cotiza

ci6n reconocidas por el IMSS; 250), en el caso de que la in

validez se dictamine en un 75 % o más, s610 se requerirá que 

se tengan acreditadas 150 semanas de cotizaci6n. 
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2.- Que la imposibilidad para trabajar derive de una 

enfermedad o accidente no profesional. 

3.- Que 

invalidez. 

el IMSS mediante exámenes m~dicos la 

El estado de invalidez de un aser,urado le da derecho nI 

otorgamiento de las prestaciones econ6micas siguientes: 

1.- Pensi6n temporal: Se otorga al· asegurado por parte 

del IMSS, a cargo de los recursos destinados a este seguro, 

por perfodos renovables en los casos de existir la posibili

dad de recuperaci6n pera el trabejo. 

2.- Pensi6n definitiva: Es aquélla que corresponde por 

estado de invalidez que se estima permanent~. 

3.- Seguro de sobrevivencie: Este seguro es obligatorio 

para todos los casos de pensi6n, se p-stableci6 como una forma 

de seguridad y protecci6n para los beneficiarios del asegura

do. 

La pensi6n y el seguro de sobrevivencia se contratarén 

por el asegurado con la instituci6n de seguros que elija. 

Es el IMSS el encargado de determinar el monto consti

tutivo definido lfncas adelante ), al Que se le restará el 

saldo de la cuenta individual, el resultado dará la suma ase

gurada (definida posteriormente), la que en el caso de resul

tar negativa tendrá que ser aportada por el IMSS: 51 la suma 

fuera positiva, es decir los recursos de la cuenta individual 

fueran mayores al monto constitutivo, tendr~ las siguientes 

opciones: 

1.- Retirar el excedente en una so12 exhibici6n. 

2.- Contratar una renta vitRlicla mayor. 

3.- Pagar una sobreprima en el seguro de sobrevivencia. 
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El seguro de vida opera cuando ocurre la muerte de un 

asegurado o la de un pensionado por invalidez. 

Los requisitos que se deben cumplir para el otorgamiento 

de las prestaciones son los de a continuación: 

1.- 150 semanas de cotizaci6n O; 

2.- Que el asegurado se encuentre gozando de un apensi6n 

por invalidez. 

Las opciones que tienen los beneficiarios para poder 

gozar de las pensiones correspondientes 500: 

1.- Contratar una renta vitalicia. 

2.- Retirar del fondo de le cantidad acumulada. 

Por su parte los riesgos que se protegen en el seguro de 

enfermedad y maternidad son precisamente los eventos mencio-

nndos por este seguro. 

Para que se otorgen las prestaciones correspondientes 

en este ramo se necesita cumplir como en el caso anterior con 

ciertos requisitos: 

En el caso de enfermedad no profesional siempre y cuando 

lo incapacite para el trabajo, que tenga cubiertos por lo me

nos cuatro cotizaciones semanales al IMSS, para el caso de 

trabajadores eventuales tener cubiertas al menos seis cotiza-

ciones, además someterse a los tratamientos y prescripciones 

indicados por el IMSS, también se deberán de cumpllse con al-

gunas especificaciones directamente rel?cionadas con los be-

neficiarios y su relaci6n familiar con 

nado según el caso. 

el asegur?do o pensio-
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Para el caso de la maternidad, la asegurada deberá tener 

cubiertas por lo menos 30 cotizaciones semanales al IMSS en 

en un perlado anterior de 12 meses a la fecha de inicio de 

pago del subsidio correspondiente, tendrá Que haberse certi

ficado el embarazo y probable fecha de parto ante el IMSS y 

Que no ejecute un trabajo remunerado en los periodos anterio

res y posteriores al parto. 

Por lo que toca al seguro de riesgos de trabajo, los 

riesgos protegido son: 

Los accidentes de trabajo, definidos como toda lesión 

orgánica o perturbaci6n funcional, imediata o posterior; o la 

muerte, producida repentinamente en ejercicio o con motivo de 

su trabajo. 

Accidentes en tránsito, considerado asl cuando el 

accidente se produce en el traslado del trabajador a su lugar 

de trabajo o de éste a su domicilio. 

Por Gltimo enfermedad de trabajo, que es todo estado 

pato16gico derivado de la acción continuada de una causa que 

tenga su origen o motivo en el trabajo, o en el medio en que 

el trabajador se ve obligado a prestar su trabajo. 

Para obtener las prestaciones a que se tiene derecho por 

concepto del seguro de riesgos de trabajo, se deben cumplir 

con ciertos requisitos como : Que al momento de producir

se el riegos de trabajo. el asegurado haya cubierto al menos 

ISO semanas de cotización, con la finalidad de que los bene-

ficlarios en caso .de muerte del pensionado o asegurado, ten-

gan derecho a las prestaciones correspondientes. 

El asegurado Que sufra un riesgo de trabajo tiene dere

cho a las siguientes prestaciones en especie: 
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1.- Asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica; 

2.- Servicios de hospitalización. 

3.- Aparatos de prótesis y ortopedia, y 

4.- Rehabilitación. 

Las prestaciones en dinero a que tiene derecho el asegu

rado que sufra un riesgo de trabnjo se resumen en el cuadro 

que sigue: 

ESQUEMA 07 Tipo de incapecidad y prestaciones. 

TIPO DE INCAPACIDAD PRESTACIONES 

Incapacidad temporal • 52 semanas 100% del salario que 

venia cotizando. 

(subsidio) 

Incapacidad permanente tota 1 70% del salario que 

venia cotizando. 

(pensión definitiva) 

Incapacidad permanente parciAl Oe acuerdo al % de 

incapacidad y lo 

establece la Ley 

Federal del Trabajo 

(pensi6n definitiva) 

Fuente: Elaboración propia en base a la LSS vigente. 

El incapacitado con derecho a una pensión deberá contra

tar un seguro de sobrevivencia para el caso de su fallecimi

ento, que otorgue a sus ben~flciarios las pensiones y demás 

prestaciones económicas a que tienen derecho. 

Le pensión y el seguro de sobrevjvencla se contratarán 

con la compaft1a aseguradora que elija el trabajúdor, es decir, 
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se contratará una renta vitalicia. Con est~ fin el IMSS cal-

culará el monto constitutivo necesario, tanto para contratar 

la renta vitalicia como el seguro de sobrevivencia. 

A este monto constitutivo se le restarf el saldo acumu

lado en la cuent3 individual del trabejúdor en l~ AFORE, si 

este saldo no alcanza para cubrir el monto constitutivo, el 

IMSS aportará la diferencia, si el saldo de l~ cuentz indivi

dual fuera mayor cuantía que lo equivalente al 70% del sala

rio que venía cotizando el trabajador, m§s el costo del segu

ro de sobrevivencia, el trabajador tendrá derecho a: 

1.- Retirar la suma excedente. 

2.- Contratar una renta vitalicia por mayor cup.ntía. 

3.- Pagar una sobreprima para el seguro de sobrevi-

vencia. 

La cuantía de las pensiones por incapacidad permanente, 

será actualizada 

INPC. 

anualmente en el mes de febrero conforme al 

En el caso de seguro de guarderías 

sociales, los riegos protegido son: 

y las prestaciones 

En el caso de guarderías. la falta de cuidados materna

les de la mujer trabajadora o paternales del trabajador viudo 

o divorciado que conserve la custodia de los hijos, en la 

primera infancia, durante la jornada de trabajo. 

Los requisitos para tener acceso a este seguro son: Que 

las madres aseguradas o los padres viudos O divorcIados, con

serven la custodia de sus hijos. La prestaci6n subsistirá en

tanto no se unan en matrimonio o concubinato. S6lo se propor-

clonará el servicio a los infantes mayores de 43 d!as de na-

cidos hasta que cumplan cuatro aftas. 
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En el caso de las prestaciones sociales, no exlte en 

realidad un protecci6n de un riegos específico, es más no 

se deberla aludir como seguro, recordemos que las prestaclo-

oes sociales tienen como finalidad aumentar los alcances de 

la aplicaci6n de los seguros sociales en general, son una se-

rle de servicios sociales que se proporcionan e título de 

prestaciones. Las prestaciones sociales se dividen en dos se

gfin lo seftsla la LSS: 

1.- Prestaciones sociales institucionales, aquéllas 

encaminadas a la atención de pensionados y jubilados por 

salud, mejorar 

el 

IMSS, cuya finalldad es fortalecer su su 

economía e integridad familiar y; 

2.- las prestaciones de solidaridad social que compren-

den acciones comunitarias, asistencia social) farmacéutica e 

incluso hospitalaria en favor de núcleos de poblaci6n 

marginados. 

El segundo grupo de seguros estfin a cargo de las Adml-

nistradores de fondos 

c16n encontramos: 

para el retiro y son lo Que acontinua-

ESQUEMA #8 Seguros que manejan las AFORES. 

Seguro Cuota Aportaci6n 

Retiro 2.0 Patronal 

Cesantía en edad -
avanzada y vejez 

4.5 Tripartita 

Fuente: LSS vigente. 
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La AFORE también tiene ingerencia en las aportaciones de 

vivienda, pero sólo registra las aportaciones y los rendi

mientos de acuerdo a la informaci6n que el propio INFONAVIT 

le proporcione, es el INFONAVIT quien maneja los recursos 

correspondientes á la subcuenta de vivienda que forma parte 

de la cuenta individual del trabajador, el manejo de dichos 

recursos es de acuerdo a las políticas internas de otorga

miento de crédito y de inversi6n de valores, resevas territo

riales y siempre con la vigilancia de la SHCP y la Comisi6n 

Bancaria y de Velares. 
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A) Seguro de Retiro. 

F.l riesgo protegido en este seeuro es precisnmentc el 

retiro, se entiende por este concepto: "La situaci6n jurldica 

en que se encuentran las personas que habiendo desempenado 

servicios públicos o privados po-r determinados periodos, se 

ven oblizados a 

imprevistos.,,54 

dejarlos a consecuencia de acontecimientos 

La doctrina ha estim~do el retiro como una forma de ju-

bilaci6n especial aplicable únicamente a los militares miem-

bros del ejército, la armada o las fuerzas aéreas, y en cier-

ta medida a los cronscrlptos, personal asimilado y civiles 

incorporados él una funci6n castrense. El derecho del trabajo 

lo considera un beneficio 

que se ven obligsdos a 

que 

dejar 

se otorga a los trabejadores 

su trabajo, generalmente por 

causa de incapacidad fisica; el beneficio aludido se traduce 

en el reconocimiento de una pensión o en forma de ayuda eco

n6mica. 

Dentro del régimen de la seguridad social el r~tiro se 

incluye como una medida de protección al trabajador, se con-

sidera de forma diferente Que a los miembros de la milicia en 

el que se separan de su actividad u oficio. Es decir, el re-

tiro civil se le da una connotación jurldica. que derivada 

de un estado particular de incapacidad para el trabajo, hay 

que hacer notar también tiene un concepto distinto al de 

pensi6n y al de jubilación. 

Pensión: "Del latin pensio-nis, cantidad que se asigna a 

uno por aéritos propios o servicios propios. Retribución eco-

n6mica que se otorga a trabajadores o empleados públicos al 

(54) DICCIONARIO JURrDrCO MEXICANO, op. cit. p-67 
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retirarse de sus actividades 

cumplido determinado periodo 

alguna incapacidad permanente 

de 

produCtivas, ya sea por haber 

servicios o por parlecer 

para el trabajo··55 

de 

La pensión también incluye el pago peri6dico en efectivo 

que hace hace en favor de los familiares o beneficierios de 

dichos trabajadores o empleados cuando éstos fallecen y 

aquéllos reunan los requisitos o condiciones fijp-das en las 

leyes, convenios colectivos o estatutos especiales. 

El régimen de pensiones tuvo su origen los seeuros 

sociales, de" cuya legislaci6n reglamentaria parte el otorga

miento de un seguro y el reconociemeinto de una pensi6n. 

Jubilaci6n: " Es la cesación de toda relAci6n laboral 

que termina al mismo tiempo cualquier contrsto de trabajo 

vigente y que permite al trabajador acogerse a un régimen de 

retiro a través del cual obtiene una remuneraci6n peri6dica 

generalemente vitalicia, cuando ha alcanzado una edad limite 

o ha prestado determinado número de aftos de trabajo a un pa

t["6n.,,56 

La doctina ha clasificado la jubilaci6n en tres partes: 

a) Voluntaria o Forzosa. Voluntaria cuando el trabajador 

o empleado puede prodecer a solicitar su retiro cuando cumple 

con ciertos requisitos, fijado en ley o en contratos colecti

vos de trabajo. Forzosa cuando por ley o por contratos colec-

tivos de trabajo. el trabajedor alcanza la edad limite pre-

viamente fijada y necesariamente es retirado del trabajo que 

venia desempeftado hasta esa edad. 

(55) Ibidem. p-8! 

(56) Ibidem. p-!03 
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b) Por invalidez o Incapacidad. Por regla general se su

jeta a los siguientes requisitos: 

1~- Haber prestado un n6mero mlnimo de aftos de servicio, 

excepto los casos de accidentes de trabajo o enfermedades 

profesionales¡ 

2.- Encontrarse en estado de invalidez Ctsica o inte-

lectual, ya sea parcial o total, permanente o transitoria, 

que impida al trabajador desempeftar su actividad productiva; 

3.- Padecer una incapadidad ffsica o mental que no sea 

necesaramente proveniente de un riesgo profesional, sino por 

causas naturales o que impidan al trabajador el desempefto de 

su actividad laboral; y 

4.- Si la invalidez o incapacidad es transitoria (en al

gunas legislaciones) cuando el trabajador tiene cierto n6mero 

de aftos de sevicio y determinada edad, se le concede la lla

mada -Jubilaci6n Transitoria". 

c) OrdinarIa o Por edad. Normalmente se otorga al traba

jador o al servidor p6blico que ha cumplido con los requisi

tos que fijan las leyes de aeguridad social, lo fintco que re

quiere es la demostraci6n del ajuste a la hip6tesis normativa. 

Una observaci6n que consideramos importante respecto de 

este punto en especial se refiere a que los trabajadores 

sujetos a una relación de trabajo, y cuya legislaci6n que am

para sus derechos, no tiene como derecho especifico el de la 

jubilaci6n. Tanto a nivel Constitucional en el articulo 123, 

ni en la ley reglamentaria, la Ley Federal del Trabajo se 

contemplan disposiciones relativas que otorgen como derecho 

o una prestación por el servicio profesional contratado, el 
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pago de cualquier cantidad a titulo de pensi6n jubil~toria. 

Es la LSS la que se ha constituido este derecho. 

Una vez aclarado los conceptos anteriores retomaremos 

lo concerniente al seguro de retiro, por este concepto los 

patrones est~n obligados a enterar al IMSS, el importe de 

las cuotas correspondientes al ramo de retiro, mediante la 

constituci6n de dep6sitos de dinero en favor de cada trabaja-

dar. Dicha cuota será el importe equivalente al 2% del sala-

rl0 base de cotizaci6n del trabajador, para su abono en la 

subcuenta de retiro de la cuenta individual. 

El saldo de la subcuenta del seguro de retiro se ajusta

rá el último dla de cada mes. Esta causará intErés a una tasa 

igual a la que para el periodo publique la CONSAR, los que 

ser~n pagaderos mensualmente el primer día de mes inmediato 

siguiente, 

anual real. 

estos intereses no deberán ser inferiores al 2% 
" 

Valga la aclaración de que la informaci6n presentndB en 

estas lfneas corresponde a los casos en que es una institu-

ci6n bancaria es la encargada de administrar estos fondos y 

que aGn no han sido traspasados a la cuenta individual Que 

maneja la AFORE. 

Una vez realIzado el traspaso de los recursos por concep-

to de seguro de retiro a la AFORE, los requisitos para otor-

gamiento de los fondos, rentabilidad y demás modalidades son 

las especificadas y reguladas para la AFORE, en tanto no 

ocurra lo anterior este seguro se acoge a estos puntos. 

Los fondos de la subcucnta del seguro de retiro, solo 

podr§n retirarse conforme a los siguientes incisos: 

a) El cuentahabiente solicita traspaso de los fondos de 
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esta subcuent~ a la 

cuenta individual. 

AFORE que eligi6 pata administrar su 

b) Cuando se adquiera el derecho a disfrutar uno pensi6n 

y se haga en bese a la anterior L55, deberá solicitar por es

crito a la instituci6n el retiro total de fondos, mediante un 

traspaso a la entid~d finaciera que indique, o su· entrega en 

efectivo en una sola exhibici6n. 

e) Cuando el cuentahabiente fallezca y los beneficiarios 

lo soliciten. 

No es por demás aclarar que le incorporci6n ~e este se

guro a la legislaci6n del seguro social se da el 24 de febre

ro de 1992, es decir este seguro se encuentra contemplado 

desde la la antigua LSS. Los recursos que se destinaron a es

te seguro pretenden mejorar los ingresos de los trabajadores 

que se por circunstancias imprevistAs se encuentran obligados 

a dejar de prestar un servicio remunerado. adem&s que se 

intenta a través de estos recursos fortalecer el sistema fi-

nanciero mexicano mediante el ahorro interno. 

Como sabemos a pesar de la aparición de las AFORES en el 

los recursos del segu

más de 38 mil millones 

nuevos sistema de pensiones en H6xico, 

ro de retiro que hacienden a un poco 

de pesos, se encuentran a cargo de instituciones bancarias, 

elegidas por el patrón a fin de depositar en ellas los recur

sos para este seguro. 

Recordemos también que son las AFORES, las encargadas 

del traspaso de los recursos del seguro de retiro 92-97, a 

las cuentas individuales del trabajador, y que es el trnbaja

dor el obligado a proporcionar a la AFORE que eligi6, de 

acuerdo al nuevo régimen pensionario, los estados de cuenta 

que acrediten las aportaciones correspondientes a este seguro. 
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Ya hemos hablado de las dificultedes Que representan para el 

trabajador cumplir con esta ob1igaci6n y sus consecuencias. 

Tambi~n se sefta16 Que propiamente no se trata de un 

seguro de retiro, sino de una inversi6n financiera QU e se 

obliga crear al patr6n en beneficio de los trabsjadores. 

Apartir de su funcionamiento las AFORES se hacen cargo de 

las aportaciones del seguro de retiro y además del traspaso 

a la cuenta invidual del trabajador de los recursos anterio

res (SAR 92-97). 
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B) Seguro de Cesantía en Edad Avanzada. 

Existe cesantía en edad avanzada cuando el asegurado 

quede privado de trabajos remunerados despu~s de los 60 aftos 

de edad. 

Para poder acceder a una pensión se requerirá haber rea

lizado 1250 cotizaciones semanales. El trabajador que tenea 

60 años y no reuna las semanas de cotizaci6n podrá retirar 

el saldo de su cuenta fndividual en una sola exhibici6n o se

guir cotizando hasta cubrir las semanas exigidas; si el ase

guredo solamente cotiz6 750 semanas tendrá derecho a las 

prestaciones en especie del seguro de enfermedades y materni

dad (asistencia médica, hospitalaria y farmacéutica). 

Los asegurado que reunen los requisitos para obtener la 

p~nsi6n por cesant1a en edad avanzada podrán optar de entre 

algunas alternativas a saber: 

1.- Contratar con la institución de seguros que elija 

una renta vitalicia qu~ se actualizará conforme al INPC, en 

el mes de febrero de cada afto. 

Se entiende por Renta Vit~licia: El contrato irrevoca

ble, mediante el cual la compañía aseguradora, se obliga a 

pagar al asegurado una cantidad mensual durante la vida del 

pensionado. a cambio de recibir los recursos acumulados en 

su cuenta individual. Esta cantidad se actualiz~rá anualmente 

en el mes de febrero de ~cuerdo al Indlce Nacional de Precios 

al Consumidor. 

Es el propio trabajador el que determina la compaftía dE 

seguros con la que contratará la renta vitalicia; esta renta 

no podrá ser inferior a la llamada pensión m1nima garantiza

da por el IMSS. Para que la empresa aseguradora determine la 
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renta que pagar§ al trabajador, el IMSS calcular§ el monto 

constitutivo necesario. 

Se llama Monto Constitutivo, a la cantidad de dinero que 

se requiere para contratar los seguros de renta vitalicia y 

de sobrevivencia con una institución de seguros. 

2.- Mantener el saldo de su cuenta individual en la 

AFORE que administra esta cuenta y realizar con cargo a los 

recursos provenientes de dicha cuenta, retiros programados. 

Se entiende por Retiro Programado: Forma de pensionarse 

con la propia AFORE. fraccionando los recursos acumulados en 

la cuenta individual. Para realizar la operaci6n anterior, se 

toma en cuenta la esperanza de vida del pensionado (de acuer

do a estimaciones realizadas por el INSS), as1 como los posi

bles rendimientos de sus saldos. 

En el caso de que el asegurado opte por el retIro pro-

gramado, podrá cambiar en cualquier momento al sistema de 

renta vitalicia, siempre y cuando la pensi6n que en ese 

momento le corresponda, fuera mayor a la pensión mínima 

garantizada. 

Diferencias entre Renta Vitalicia y el Retiro Programado. 

Renta Vitalicia Re tiro Programado 

Se liquidan las acciones de la Se mantienen los recursos en 

SIEFORE y se le entregan los la AFORE Y • su vez en las 

recursos a 1. aseguradora, pa- SIEFORES, .Un cuando el traba-

ra el pago de la prima. jador haya cumplido los requi-

sitos. 

Continuación 

página. 

de la tabla de diferencias en la siguiente 
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Rentn Vitalicia Retiro Progr.r.médo 

- .--

Se obtiene una mensualidad ga-I Se hacen retiros mensuales de 

rantizada por el resto de la la cuenta individual a un cél-

vida del trabajador. culo actuarial. 

._- .,------~-~ -' ..... ~._~" -_ .•. ,~ 

El trabajador pierde la propi- El trabajador conserva la pro-

edad de sus recursos piedad de sus recursos. 

--
Todo el saldo de la cuenta se Las AFORES es sólo la adminis-

entrega como prima, para cu- tradora de los recursos y el 

brfr el riesgo de sobrevlven- trabajador asume el riesgo fi-

cia y financiero. nanciero y de sobrevivencia. 

Es irrevocable. El trabajador puede cambiar d. 

retiro programado • renta vi-

talicia, siempre y cuando esa 

renta no sea menos a la pen-

si6n mínima garantizeda. 

S. extingue o termina con la Pasa a formar parte de los re-

muerte del trabajador, por lo cursos que el trabajador jubi-

que no es heredable. lado deja a sus beneficiarios. 

La elecci6n de cada opc16n, responderá a cada perfíl 
I 

personal en términos de disciplina, grado de aversi6n al riego 

y conocimientos finacieros, la informaci6n en general sobre el 

sisteme de pensiones es esencial en la toma de decisiones, por 

el contrario se crean falsas espectativas y resultados basa

dos en la ignorancia que no serán positivos pare el asegurado. 
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Para el caso de que el asegurado habiendo cumplido con 

los requisitos de edad y semanas cotizadas, y resulta el sal

do de la cuenta individuol no alcanzar, par~ contratar una 

renta vitalicia o un retiro programado y el seguro de sobre

vivencia tendrá derecho por lo menos a una Pensi6n M1nima Ga

rantizada, que asegurará a los trabajadores que re6nan los 

requisitos de Cesantía en Edad Avanzada y tambi~n rle Vejez, 

garantizando en monto mensual euivalente a un SHGDF, el cual 

será actualizado en el mes de febrero de acuerdo al INPC. 

Seguro de Sobrevivencia: Es aquél que se contrata por 

los pensionados, por riesgos de trabajo, por invalidez, por 

cesantía en edad avanzada o por vejez, con cargo a la suma 

asegurada, adicionada a los recursos de la cuenta individual 

a favor de sus beneficiarios para otorgarles 1& pensi6n, ayu

das asistenciales y demás prestaciones en dinero que se des

prenden de los respectivos seguros en el IMSS, mediante le 

renta que se les asignará después del fallecimiento del pen

sionado, hasta la extinci6n legal de las pensiones. 

Suma Asegurada es: La cantidad que resultó de restar al 

monto constitutivo el saldo de la cuenta individual del tra

baJador. 
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ESQUEMA 09 Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y 

opciones de pensi6n. 

EDAD SEMANAS DE COTlZACION 

60 a110s 1,250 

...:;:, reo ta vltallCla~ 

de sobrevivencie Pensión seguro 

~ retiro programado .71 

pensi6n mínima garantizada 

60 aftas -1,250 

Podrá seguir aportando hasta cumplirlas o retirar 

el soldo de sus cuenta. 

60 atlos -750 

Tendré derecho a las prestaciones en especie del 

seguro de enermedades y maternidad. 

Fuente: elaboración propia basada en la LSS vigente. 
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e) Seguro de Vejez. 

Se establece que para tener acceso a las prestaciones 

del seguro de vejez, se requiere que el asegurado haya cum

plido 65 aftos y tenga reconocidas por el IMSS 1,250 cotiza

ciones semanales. 

Cuando el asegurado ha cumplido con el requisito de la 

edad mfnima o más y no reune las semanas de cotización sefta

ladas, podrá retirar el saldo de su cuenta individual en una 

sola exhibición o seguir cotizando hasta cubrir las cotiza

ciones necesarias para que opere su pensi6n. 

En el caso de que el asegurado tenga cotizadas al menos 

750 semanas tendrá derecho a las prestaciones en especie del 

seguro de enfermedades y maternidad. 

Por otra parte 108 trabajadores podrán pensionarse antes 

de cumplir los requisitos de edad de los seguros de cesantfa 

en edad avanzada y vejez simpre y cuando se cumpla con cier

tos requisitos: 

1.- Siempre que la pensi6n que se calcule en el sistema 

de renta vitalicia sea superior en más 30 % de la pensi6n 

garantizada, una vez cubierto la prima del seguro de 

sobrevivencia. 

2.- Siempre que se cumpla 10 enunciado en el punto ante

rior, el pensionado tendrá derecho recibir el excedente de 

los recurSos acumulados en su cuenta individual en una o en 

varias exhibiciones. La disposici6n de la cuenta asl como de 

sus rendimientos estará excenta de pago de contribuciones. 
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Para que se otorgue la pensión por seguro de vejez, es 

necesario solicitar el otorgamiento previamente por parte del 

asegurado y se le cubrirfi apartir de la fecha que heya dejado 

de trabajar. 

Las modalidades de pago de pensión son las mismas que 

para el caso del seguro de cesantia en edad avanzada. 

ESQUEHAO 1 O Seguro de Vejez y opciones de pensión. 

EDAD SEMANAS DE COTIZACION 

65 aftos 1,250 

renta vitalicia ~ 

/' 
Pensión seguro de sobrevivencia 

\.¡ 
prOgrmadO/ retiro 

pensión mínimo garantizada 

65 aAos -1,250 

Pod r6 seguir aportando hasta cumplirlas o retirar 

el saldo de su cuenta. 

65 atlos -750 

Tendrá derecho • l •• prestaciones en especie del 

seguro de enfermededes y maternidad. 

Fuente: elaboraci6n propia basada en LSS vigente. 
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4.4 PROPUESTAS AL NUEVO SISTEMA DE PENSIONES. 

La trascendencia de la. reformas en el sistema de 

seguridad social mexicano y en especial lo que se refiere a 

la nueva Ley del Seguro Social, 8s1 como los nuevos partici

pantes en el sistema de pensiones y sI agregamos la falta de 

informaci6n confiable provocada por la inmensa campafta propa

gandlstlca y la complejidad misma de la reforma, reclaman un 

esfuerzo colectivo para darle transparencia y eficacia 8 los 

resultados esperados con el nuevo sistema de pensiones. 

La precaria situaci6n financiera en la que se encontraba 

el IMSS, slrv16 como uno de los principales argumentos que 

provocaron la reforma de 

dicha Ley nos deja ver 

la L55. La exposici6n de motivos de 

consecuencia planteamientos 

contradicciones que 

de toda Indole e 

provocan en 

incertitumbre 

sobre los verdaderos prop6sitos de la reforma, recordemos 

que en principio se habla de que a través de la seguridad 

social y especlficamente mediante las AFORES y todo lo que 

ellas representan, se intenta la estabilidad y el crecimiento 

econ6mico del pals, después recapacita sobre la verdadera 

esencia por la que deberla velar la reforma, se menciona que 

es la seguridad social uno de los medios para llevar a cabo 

los objetivos de la politice social y econ6mica del gobierno. 

No es por dem6s insistir que la seguridad social 

representa la garantla de una mejor calidad de vida no Bolo 

después de la vida laboral de las personas. Es el IHSS en 

que sin lugar a dudas necesita cambios indispensables para 

fortalecerlo y darle viabilidad, acrecentando su capacidad 

protectora, impulsando BU calidad y la seguridad de brindar 

pensiones cada vez m6s justas, pero para ello se requiere 

en principio transparencia en los motivos que se tienen 

para generar los cambios que intentan darle fortaleza. 
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Tampoco debemos olvidar que los trabajadores afiliados 

al IMSS, son los directamente interesados y afectados con la 

reforma al tradicional sistema de pensiones, no debemos 

perder de vista ni por un segundo, que los cambios deben de 

favorecer sus intereses, que se debe velar por sus pensiones 

y que si hay necesidad de cuestionar la existencia del nuevo 

sitema de pensiones y mejorar en todo caso la reforma, habr§ 

que hacerlo, todo esto encaminado a proteger los derechos y 

proporcionar una mejor calidad de vida para los mexicanos. 

Resulta indispensable definir los 

enriquecer la informaci6n para no caer en 

puntos torales y 

interminables y 

estériles discusiones como hasta la fecha ha venido 

ocurriendo, en torno a la entrada en vigor de la LSS, la LSAR 

y todo 10 referente al sistema de seguridad social en México. 

En busca del cumplimiento de los objetivo de la seguridad 

social y considerando la importancia del papel que desempefta 

el nuevo sistema de pensiones y sus participantes 

Propongo: 

* Se lleve a cabo un profunda reflexi6n y an§lisis sobre 

el nuevo sistema de pensiones en el IMSS. a fin de confirmar 

si con la reforma se mejorarAn los beneficios que otorga la 

seguridad social, en 

y afirmar que no 

pragmAticas. 

los ramos de pensiones principalmente, 

solo se trata de simples especulaciones 

Para obtener respuestas sobre el planteamiento anterior, 

consideramos necesario realizar las siguientes tareas: 

Confirmar de manera de las 

pensiones 

solidario 

recibirán 

que reciben los 

comparativa el monto 

trabajadores bajo el régimen 

del 

bajo 

antiguo sistema 

el sistema de 

pensionariO y las que 

capitalizaci6n individual, 

utilizando estudios serios como los de la materia actuarial. 
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Considerar la viabilidad y mejoramiento de un sistema 

solidario basado en el reparto, agragando las contribuciones 

del SAR-92, as! como el crecimiento econ6mico y los 

beneficios esperados por ese concepto en el campo social. 

* Impulsar las espectativas futuras, de la generaci6n 

de empleo y la recupcraci6n real de los saIertos, ya que de 

ello depende en gran medida el 6xito de cualquier programa 

de seguridad social, ya sea basado en el sistema de reparto o 

en el de capitalizaci6n individual. Por excelente sistema de 

pensiones que se Intente si no se realizan 13s espectatives 

de más y mejores empleos y la recuperaci6n real del salario, 

no podrá prosperar ningGn proyecto de seguridad social. 

* Aprovechar al máximo en la medida de lo posible la 

experiencia que han adquirido otros paises, con los sistemas 

de pensiones de capitalizaci6n individual y de los cuales se 

tom6 ejemplo, a fin de identificar los elementos que 

pudieran benefician a las administradoras de los fondos de 

pensiones, ya resultan esenciales en la reforma del sistema 

pensionario. 

* La regulaci6n jurldica representa el gran desafio en 

el nuevo sistema, es por ello que el Gobierno debe garantizar 

una regulaci6n que permita cumplir los objetivos sociales con 

que fué creado el régimen, además de generar una competencia 

transparente y leal entre los participantes del sistema 

pensionario, todo ello encaminado al beneficio de los trabaja

dores y sus familias. 

Es la complejidad del sistema y su vinculaci6n con los 

mercados financieros, que demanda el establecimiento de 

disposiciones claras que no den lugar al ejecicio discrecio

nal en la aplicaci6n de las mismas, a los organismos encarga

dos de vigilar el sistema de peo.siones. 
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* Se fomente la informaci6n, que se defina en forma clara 

y sencilla en que consiste el nuevo esquema de pensiones a 

los interesados, es decir, los trabajadores afialiados al 

IMSS, que se encuentran bombnrd6ados de informaci6n, pero que 

resulta poco confiable y solo ha creado confusi6n e ignoracia 

de la realidad. 

La informaci6n es primordial, debe de ir encaminada en 

primer término a los trabajadores que van e elegir AFORE, por 

el momento este punto pareciera resultar tardío, ya que se 

estima que en para esta fecha solo faltaR por afiliarse 

alrededor de 2 millones de trabajadores afiliables, pero no 

seria del todo inGtil si consideramos que existe la libertad 

de traspasar su cuenta individual a otra administradora. 

En el traspaso de los recursos de la cuenta individual 

del trabajador a otra AFORE, resulta 

mejor informaci6n sobre la funci6n 

indispensable contar con 

y beneficios de las 

AFORES, sin olvidar la importancia de los rendimientos que 

se generen por dicha administraci6n y su relaci6n con respec

to de las comisiones. Con lo anterior se pueden brindar a los 

trabajadores afiliados a las AFORES más elementos para deter

minar si le conviene o n6 un cambio de administrRdora, inclu

sive para informarles adecuadamente sobre el nuevo ~istema de 

pensiones y el papel fundamental que juegan ellos. 

La informaci6n podrin llevarse a cabo a través de los 

medios de comunicaci6n, cuyo obligado deber1a ser la CONSAR, 

como organismo regulador del nuevo sistema, es mediante los 

medios masivos de comunicaci6n como mejor arma, que se puede 

brindar a los trabajadores afiliados o no a un AFORE, los 

mínimos elementos que necesita para tomar decisiones en lo 

que toca al su pensi6n. La obligaci6n de la que hemos hablado 

a cargo de la CONSAR,e s sin perjuicio de la obligaci6n de 

información de las AFORES y su regulaci6n a cargo de la Comi

si6n. 
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* Uno de los principios bisicos de la industria de las 

AFORES es la libre competencia entre ellas, el plazo para el 

traspaso de los recursos acumulados en la cuenta individual 

a otra administradora es de una vez al afto calendario contado 

a partir de la 6ltima ocasi6n que se ejercit6 el derecho. 

Consideramos que el plazo resulta amplio y no beneficia de 

manera contundente a la competencia deseada, con miras a 

brindar mejores servicios por parte de las AFORES, tampoco 

hay que equivocar el camino permitiendo los traspasos cada 

dos o tres meses como sucedi6 en el caso de Chile, donde ello 

ha provocado un caos en el sistema y pérdidas en los rendi-

mientos de la cuentas de pensiones, en México habr1a que con

siderar la posibilidad de traspaso de cuentas cada seis 

meses, lo que permitirla una verdadera competencia entre ad

ministradoras, lo que repercutiría en beneficios para los 

trabajadores afiliados a ellas. 

* Analizar a fondo la posibilidad de establecer a cargo 

de las AFORES la responsabilidad un rendimiento mínimo de los 

fondos de pensiones, y no dejar a la deriva el rendimiento 

que si 

menor 

bien puede resultar 

de los esperado 

mayor, también puede resultar 

y como consecuencia tendremos 

pensiones similares a las que hasta el momento se vienen 

otorgando, (por lo que reiteramos la necesidad de un estudio 

comparativo del monto de las pensIones bajo el tradicional 

sistema y el el nuevo régimen pensionario). 

LSAR, solo establece la responsabilidad 

Recordemos que la 

a las AFORES de 

realizar todas lB. gestiones necesarias para la obtenci6n 

de una adecuada rentabilidad y seguridad en las inveriones de 

las SIEFORES, sin imponer alguna responsabilidad por no 

realizar lBS gestiones necesarias ~, para obtener el 

beneficio del rendimiento mínimo. 

En paises que contemplan dentro de seguridad social el 

régimen de capitalizaci6n individual como Chile, Per6 y 

Argentina, responsabilizan a las administradoras de fondos de 
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pensiones a otorgar una rentabilidad 

elementos no muy complicados y sobre todo 

de garantizar mejores pensiones para 

Siguiendo los pasos de los mencionados 

mlnima basada en 

con la finalidad 

los trabajadores. 

en estos paises 

podríamos plantear la siguiente responsabilidad a las AFORES: 

1.- Una rentabilidad real, resultado del promedio de 

todos los fondos administrados en cada categoría de 

inversión (la AFORE maneja tres tipos de fondos) menos dos 

puntos porcentuales, en el plazo de los 6ltimos doce meses. 

El ejemplo sería, si en un mes cualquiera l. 

rentabilidad real del promedio de todos los fondos en cada 

categorla es de 3 X, entonces, ninguna Administradora debe 

de otorgar una rentabilidad real de los 6ltimos doce meses 

inferior al 1 % en la categorla de fondo que se trate. 

2.- Rentabildad real del 50 % de los 6ltimos doce meses 

promedio de todos los fondos. 

Por ejemplo, si en un afto la rentabilidad del promedio 

de todos los fondos por categorla de inversi6n es del 10 % 

entonces ninguna Admnistradora podr6 tener una rentabilidad 

real del 6ltimo afto inferior a 5 %. 

Estos porcentajes y promedios podrían dividirse seg6n el 

riesgo de las inversiones en las SIEFORES. Es decir, los 

rendimientos reales 

de tal manera que 

rentabilidad mínima, 

promedio serían 

se establecerlan 

de acuerdo a 

para cada inversi6n, 

tres modalidades de 

si los recursos 8e 

encuentran en inversiones en intrumentos de deuda, inversio

nes comunes, o inversiones indizadas. La rentabilidad mtnima 

podrla variar dependiendo del promedio de todos los fondos 

de cada categoria, de ese modo, la rentabilidad real de cada 

fondo en cada SIEFORE, dependerá del tipo de inversi6n de 

que se trate. 
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La responsabilidad de las AFORES para otorgar una 

rentabilidad mlnlmn se encontrarla divida en tres partes aeg6n 

el promedio total de todas las inversiones iguales en las 

AFORES. 

El funcionamiento de un sistema de rentabilidad mlnima 

se basa en lo siguiente: 

1.- Si en un mes determinado la rentabilidad real de 

un fondo de lnversi6n en le SIEFORE cae por debajo de la 

rentabilidad mlnima, entonces; 

2.- Se recurre 8 una reserva que garantiza la 

rentabilidad no alcanzada. Esta reserva se formarla con los 

excesos de la rentabilidad real de cada fondo de las SIEFORES 

que se sobrepase en el 61timo afto la rentabilidad real 

promedio de los fondos en cada uno de los fondos de las 

sociedades de invers16n para ese aAo en más de 2 puntos o más 

del 50 %, usando la cantidad mayor de ambas. Como ha 

sucedido en los países que han servido de ejemplo al sistema 

de pensiones, en ning6n caso les ndministadoras han tenido 

la necesidad de utilizar dicha reserva, pero esto representa 

la mejor garant1a para los recursos de los trabajadores, en 

caso de crisis finaciera o acontecimientos imprevistos que 

pudiera vulnerar el sistema pensionario. 

3.- En caso de no existir la reserva mencionada arriba o 

no es suficiente para compensar la diferencia ~ntre la 

rentabilidad de un fondo de inversi6n de pensiones y la 

rentabilidüd mínima, entonces; 

4.- Se acudiría a una figura llamada el encaje, que es 

un activo equivalente al 1% del valor del fondo de inversi6n 

de pensiones en cada SIEFORE y es constituído con recursos 

propios de la AFORE, ( no de los afiliados) y se utiliza para 

completar la rentabilidad m1nima en forma de subsidio de la 
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reserva que garantiza la rentabilidad mtnima alcanzada. 

5.- Si el llamado encaje no fuera suficiente para 

compensar la diferencia que Aun pudiera persistir, entoncesj 

6.- Se tendría que acudir a la garantía estatal, si una 

vez aplicados los recursos de la reserva de garantta de 

rentabi1ida mlnima alcanzada y la figura del encaje no se 

completa la rentabilidad mlnima y la AFORE no dispusiera de 

los recursos financieros adicionales, el Estado completarla 

la diferencia y proceder la a liquidar a la Administradora, 

no sin antes fincar la responsabilidad que corresponda y 

sancionar en todo caso a los culpables de la liquidaci6n de 

la administradora y sus SIEFORES. 

El rendimiento de sobre los fondos de pensiones, no solo 

depende de los promedios que ofrecen los mercados financieros, 

también depende de variables macroecon6micas como el nivel de 

empleo, recuperaci6n de los salarios, y se ecuentran 

ligados al dinamismo de la economta de pals. Con el nuevo 

sistema de pensiones se le ha apostado a todo el conjunto de 

elementos mencionados, nuevamente insistimos en la impor-

tancia de nuestra propuesta inicial. 

* La estricta regulaci6n y vigilancia de las comisiones 

que cobran la APORES, ya que por lo pronto es el Gnico 

criterio que conoce el trabajador para elejir AFORE, en el 

inicio de la operación del sistema y por lo tanto su decisi6n 

iré encaminada a la AFORE que ofrezca la mejores comisiones, 

pero posteriormente y una vez terminado este pertodo, 

podrlan repercutir directamente en el monto de los recursos 

de la cuenta individual. 

La complejidad del sistema, la falta de información 

clara y precisa, la inexperiencia, las normas jurídicas obs-

curas o no muy claras, el papel determinante de las AFORES 
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y su !ncursi6n en el mercado financiero, las eternas 

discusiones y los problemas 16g1cos que se presentan en la 

experlmentac16n de nuevos modelos de seguridad social y que 

tiene que enfrentar el sistema de pensiones mexicano nos 

demanda colaborar en la medida de nuestras posibilidades a 

mejorar, fortalecer o en todo caso cambiar el sistema 

pensionario, para que 108 objetivo pretendidos se conviertan 

en realidades, encaminados siempre en beneficio de una mejor 

calidad de vida para los trabajadores mexicano en su retiro, 

y en busca del fortalecimiento de la seguridad social de 

nuestro pala. 
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CONCLUSIONES 



1.- La Segurided Social es el conjunto de principios, 

normas y medidas que establece el Estado para garantizar a 

protecci6n adecuada, que se traduce en los individuos 

bienestar en el caso que se encuentre en alguna contingencia. 

2.- Los principios tradicionales en que se sustenta la 

Seguridad Social son: La solidaridad, le integridad, la 

la igualdad, la unidad de gesti6n, la universalidad, 

subsidiariedad, la unificaci6n, lo inmediatez, la 

irrenunciabilidad y por Ultimo la participaci6n de los 

interesados. 

3.- El sistema de pensiones tradicional manejado por el 

Instituto Mexicano del Seguro Social, era financiado 

primordialmente a través del método de reparto, también 

llamado financiamiento sobre la marcha donde las 

generaciones de trabajadores activos pagan las pensiones de 

los pensionados pasivos, en el ramo de invalidez, vejez 

cesant1a en edad avanzada y muerte (IVCM). 

4.- El sistema de financiamiento que se utiliza en el 

nuevo sistema 

individual, en 

de 

el 

pensiones es el de capitalización 

que cada generaci6n de trabajadores 

activos, de manera individual constituye las aportaciones 

necesarias que en un futuro se le entregarán a manera de 

pensión, conjuntamente con los rendimientos que genere la 

administraci6n e inversi6n de los mismos. 

5.- Con la introducci6n del sistema de capitalizaci6n 

individual se quebrantan los principios básicos de la 

Seguridad Social, principalmente la solidaridad, ya que el 

sistema impide 

cubrir las 

contingencia, 

de afrontarlas 

los demás. 

a la colectividad en conjunto encargarse de 

necesidades del individuo vlctlma de una 

cuyas consecuencias sobrepasan la posibilidad 

por sr mismo, sin acudir a la soltdridad de 



6.- La necesidad de pensiones más justas, la critica 

situaci6n financiera e inviabilidad del Instituto Mexicano 

del Seguro Social, 

reforma al sistema 

fueron 

de 

las causas 

pensiones en 

que justificaron la 

esa intituci6n, sin 

embargo podemos observar en la exposici6n de motivos de la 

nueva ley, que se 

bienestar social, 

econ6mico que 

dejan a un lado los intereses primarios de 

para dar paso a 108 intereses de tipo 

se producen con la nueva industria de las 

administradoras de fondos para el retiro. 

7.- Se prevee que COn las modificaciones al sistema de 

pensiones en el Instituto Mexicano del Seguro Social, se 

beneficie de manera general a la sociedad, ya que a través de 

los recursos acumulados de la cuentas individuales de ahorro 

para el retiro de los trabajadores, se pretende fomentar la 

actividad productiva nacional y en 

vista el objetivo principal de la 

mejores beneficios en las pensiones 

todo ello se pierde de 

reforma, que es lograr 

de los trabajadores y 

que dicho objetivo nunca se debe subordinar a ningGn otro 

por trascendente que este sea. 

8.- La libre competencia entre administradoras y la 

libertad del trabajador de elegirla, podrán constitu!rse en 

verdaderos elementos de lndole fundamental con los que se 

puedan obtener mejores rendimientos de los recursos 

administrados, en la medida que contribuyan o cumplir con los 

objetivos sociales con que fueron creados. 

9.- Las inversiones que realizan las administradoras de 

fondos de pensiones con los recursos de las cuentas 

individuales de los trabajadores, se encuentran expuestas a 

las pérdias o ganancias que se produzcan en el mercado de 

valores, por lo que e8 indispensable imponer a las 

administradoras la obligaci6n de ofrecer a sus afiliados una 

rentabilidad m1nima garantizada. 



10.- La Comisi6n Nscional del Sistema de Ahorro para el 

Retiro, debe preocuparse de cuidar la informaci6n que se le 

brinda a los trabajadores. sobre el nuevo sistema de 

pensiones y el papel que desempeftan las administradoras en el 

mismo. así como sus derechos y obligaciones. debiendo 

proporcinar para ello los elementos que permitan tomar 

acertadas decisiones en torno al nuevo sistema pensionario. 

lo que sólo se logra a través de una sencilla. clara y 

específica informaci6n del tema. 

11.- Es fundamental impulsar la generación de empleos y 

la recuperación real del salario, que como elementos 

esenciales en la economía del pals, de ellos depende en gran 

parte el éxito de cualquier programa de seguridad social, 

incluso el de capitalización individual rec1en incoporado a 

la seguridad social mexicana. 
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