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I • T • o D D e e I o •• 

Partiendo de que la seguridad Social en nuestro pa1s tiene como 

finalidad garantizar el derecho humano a la salud, la 

asistencia médica, la protecci6n de los medios de subsistencia 

y los servicios sociales necesarios para el bienestar 

individual y colectivo, el prop6sito del presente trabajo de 

tesis es elaborar una exploraci6n jur1dica que nos pueda 

concientizar de la importancia que tiene la Seguridad Social en 

nueetro actual sistema jur1dico y, dentro de éste, la profunda 

reforma social llamada "Sistema de Ahorro para el Retiro", 

desde el punto de vista de su naturaleza social. 

Es importante dejar plasmado en esta introducci6n que la 

inquietud de abordar este tema y 6rea del derecho tan poco 

explorada por las generaciones de alumnos de nuestra 

Universidad, deviene tanto de los comentarios vertidos al 

respecto en el sentido de que si se trata de un sustituto de 

las pensiones, - comentarios con los que desde luego, no 

estamos de acuerdo, como lo podremos observar en el curso del 

presente trabajo de tesis - como de la inquietud natural de 

todo trabajador, considerando que el conocimiento de todos los 

derechos y obligaciones que conlleva una relaci6n laboral entre 

trabajador y patr6n, implica una sociedad preparada, con miras 

a un desarrollo equitativo y justo. 

As1 pues, el impacto que ha causado esta nueva prestaci6n en el 



6mbito laboral y aocial de México, la vislumbra como una 

verdadera revoluci6n que, aparentemente convierte a los 

trabajadores mexicanos, en duefios del dinero que sus patrones 

pagan por concepto de prestaciones para vivienda Y. fondo de 

retiro, con cuentas claras e individualizadas, con derecho de 

propiedad sobre ellas, sin m6s limitaciones que las que fije la 

ley, estimul6ndose en su conjunto la creaci6n de una gran masa 

de recursos estables y de largo plazo para financiar no 

aolamente los programas de vivienda, sino también el desarrollo 

econ6mico nacional. 

Particularmente consideramos que el Sistema de Ahorro para el 

Retiro tiene como finalidad, ampliar y modernizar la seguridad 

aocial de los trabajadores, ya que es muy coman en la 

actualidad, tener noticias de personas que se dedicaron toda su 

vida al trabajo y que hoy reciben pensiones 1nfimas que no ·1es 

permiten vivir decorosamente. Ahora, con la participa'ci6n que 

dicho sistema da al trabajador, éste se convierte en 

fiscalizador del cumplimiento adecuado de la obligaciones 

aociales-laborales de su patr6n. 



CAPITULO PRIMERO 

ORIGEN, EVOLUCION Y ANTECEDENTES DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL . 
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1.1 •L ORIGIK DI LA 81GURIDAD 80CIAL. 

Las demandas esenciales del hombre no han tenido siempre las 

mismas respuestas. En principio, el hombre resolv!a 

aul problemas como mejor consideraba; sin embargo este sistema 

rudimentario debi6 complicarse cuando la vida en comün se hizo 

mas compleja. 

El sistema primeramente adoptado por el hombre para prestarse 

ayuda comün entre los miembros de la colectividüd, fue 

conocido con el nombre de mutualismo. 

Posteriormente, el rudimentario mutualismo se hizo 

insuficiente, surgiendo as!, nuevas formas de atenci6n a los 

problemas sociales: la caridad, la beneficencia, la asistencia, 

la previsi6n social del trabajo y, los seguros sociales, antes 

de llegar a la seguridad social propiamente. 

Cada uno de estos sistemas o formas que fueron adopt6ndose en 

la soluci6n de problemas sociales, nacen de la experiencia y 

siempre con la finalidad de encontrar una nueva alternativa que 

supere las desventajas de la anterior. De ah! que la seguridad 

social en la actualidad, conserve aun conceptos que sirvieron 

de sustento a sistemas anteriores, coexistiendo de tal forma 

que permitan su adecuaci6n a las necesidades sociales, 

cambiantes por naturaleza. 
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Combiene, entonces, hacer una remembranza de como de manera 

paulatina fueron cambi6ndose algunos sistemas en otros que 

presentaban mayores ventajas sobre los anteriores. 

Asl pues, el mutualismo como sistema original, existia ya en 

Grecia, y con mayor raz6n en Roma. En ambos pueblos, los 

grupos que la practicaban, ten!an a su cargo el honroso 

entierro de sus miembros, motivo por el cual se les conocia 

como "sociedades funerarias" a estos grupos. 

Mas tarde, durante la edad media, el mutualismo fue practicado 

también ·por cofradias, confraternidades, gremios, etcétera, 

desde luego con ciertas modalidades que fueron agreg6ndose al 

sistema mutualista originalmente concebido. 

Fue precisamente el "seguro", el aspecto que viene a 

transformar la practica y que revoluciona al mismo tiempo todo 

lo que en teoria exist1a sobre el mutualismo. 

En efecto, como lo consigna Ramos Alvarez, especialista en la 

materia "ciertos registros de viajes de naves, de caravanas y, 

de otros auxiliares del cambio permitian predecir con mucha 

aproximaci6n quienes o en que proporci6n llegarian a su 

destino; esto es, suministraban mediante el c6lculo la 

probabilidad de buen o de mal éxito. A cambio de ese margen 

amplio de incertidumbre, los proveedores de esa t6cnica de 
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calculo dieron la certidumbre de un dafio proporcionalmente muy 

pequefio consistente en el pago de una cantidad 6nica o 

peri6dica de dinero para formar un fondo com6n manejado por la 

mutualidad, del que se tomaba lo necesario para pagar el dafto 

sufrido en la medida en que hubiere sido tasado de antemano". 1 

A esa cantidad m1nima, 6nica o peri6dica se le llamo prima. La 

cantidad en que se estimaba previamente el dafto econ6mico que 

se pod1a sufrir se le llamo interés asegurable y a la su.ma 

pactada como inaemnizaci6n era el beneficio, de tal manera que 

el beneficiario era la persona que debla recibirla, pudiendo 

ser quien solicitaba la protecci6n (solicitante o tomador), o 

ser persona distinta. Al administrador del fondo y aceptante 

del pacto se le llamaba portador. 

La causa del posible dafto era el riesgo que se corr1a. La 

realizaci6n o materializaci6n del riesgo fue el siniestro. Los 

asegurados pod1an ser tanto cosas como personas, estas 6ltimas 

por la integridad corporal o su salud, constituyendo as!: 

seguros de vida, de invalidez, de enfermedad, etcétera. Y en 

cuanto a las cosas, por el interés econ6mico de los objetos o 

de las acciones humanas dando origen a: seguros de incendio, de 

daftos, etcétera. El documento donde se hac1an constar los 

términos del pacto, se denomino p6liza. 

1 Ramos Alvarez osear Gabriel. Traba1o y Seguridad social, 
Editorial Trillas, México, D.F. 1991, pp 122-123 
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El seguro constituyo un proceso de canalizaci6n ·o de difusi6n 

del peso del riesgo de cada uno, a todas las personas que 

integraban el grupo o que contribu1an. 

coñ lo anterior la humanidad logro un 6xito considerable al 

convertirse en previsible lo azaroso, en compensable lo fatal. 

Poco a poco los comerciantes fueron sustituyendo a los 

administradores del fondo comt:in, ya que ofrec1an ventajas 

considerables en cuanto a la prontitud de ofrecer sus servicios 

y al aportar su capital formando "sociedades sustitutas". 

Impusieron a la prima natural loe respectivos cargos por 

administraci6n, por desviaciones estadísticas, por catástrofes 

y por el interés legitimo que debía devengar el capital. 

Es bastante discutible si con el surgimiento de estas 

"sociedades sustitutas" se perdi6 o no el espíritu del 

mutualismo, pero lo que si es cierto es la forma o la idea de 

la acci6n concatenada e inteligente de los hombres para 

colaborar todos a indemnizar los siniestros de los miembros del 

grupo. 

Las variadas exigencias humanas hicieron brotar tipos 

cooperacionales como los de fondos de previsi6n mutua, que a 

diferencia de sus antiguas hermanas, las "sociedades 

funerarias", se llamaban ya cajas de ahorros, cajas de 
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previsi6n, fondos de auxilio, y no estaban dominadas por un 

sentido de ultratumba, sino por un sentido incipiente pero 

febril de mantener su vida productiva, indemne, fraternal, 

unidos por su desqracia coman, por sus aspiraciones comunes y 

su-también coman ingreso raqu1tico. 

En esas cajas y fondos sus inteqrantes encontraron la fuerza y 

apoyo para luchar contra fen6menos que nadie soft6 ni sinti6 con 

tanta crudeza como fueron: el desplazamiento del hombre por la 

m6quina, el hacinamiento de hombres en lQs ciudades nacientes, 

la Revoluci6n Industrial, en suma. Esas cajas o fondos 

humanitarios fueron una forma mixta de seguro por cesant1a para 

los casos de huelgas y boicot. 

Tenemos diversos ejemplos de mutualismo de tipo cooperacional: 

la explotaci6n coman de la tierra y del cambio, 

esta altima al sustituir al comerciante en las de consumo, al 

patr6n en.las de producci6n y al banquero en las de crldito. 

Posteriormente, con el advenimiento del cristianiaao, se 

propaqo la idea de caridad, desenvolviendose junto con el 

mutualismo la caridad, solo que como ea una virtud que muy 

pocos ( o sin constancia ni método ) estaban dispuestos a 

ejercitarla, se manifestaba como un acto sentimental, 

filantropico o banal que quedaba a la voluntad del dador, era 

unilateral o espor6dico, no respond1a a un sistema definido 
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pues el monto, la clase del beneficio y la elecci6n del 

beneficiario eran decididos por el donador, quien no tenia 

obligaci6n de ayudar ni derecho de exigir algo a cambio. El 

mote de "limosneros" que se les dio a quienes recibian "por 

caridad" o "por el amor de Dios" creo cierta renuencia pública 

a implantar de manera general esa forma de auxilio al pr6jimo. 

La beneficencia vino a reunir a particulares organizados que 

querian hacer caridad, en tal forma, que no ofendiesen a la 

~lgnidad de quien la recibia. 

Cuando el Estado tomo bajo su res~nsabilidad el auxilio y 

protecci6n de los desvalidos, entonces esa acci6n pública se 

denomino "asistencia". Eso sucedi6 en virtud a que la acci6n de 

los benefactores ya no daba los resultados deseados y, 

consecuentemente no resolvia el problema.No importo disponerlo 

en las leyes, ni cambiar la donaci6n en impuesto. El Estado 

tenia que hacer esas obras. La organizaci6n de la asistencia 

por tanto, fue institucional; debi6 seguir los métodos de la 

Administraci6n Pública, crear servicios públicos especificos 

para esas nuevas tareas y poder estar en posibilidad de llegar 

a ·todos los habitantes del pais. Aparentemente se babia creado 

una forma eficaz y completa de auxilio, salvo que las guildas, 

uniones y aún los sindicatos, que operaban en el campo 

especifico de la producci6n, denotaron cierto olvido del campo 

de la asistencia a quienes representaban la fuerza activa de 
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la poblaci6n. Se consideraba fuera de la asistencia a quienes 

recib1an un salario, no obstante que la presencia de la m6quina 

y el avance del industrialismo, hac1an de su medio de vida el 

mas expuesto a los riesgos. 

De esta forma se dejaba a un lado a grupos con graves 

exigencias humanas y con plena conciencia de la solidaridad, de 

la fuerza y, de los males comunes: la fabrica, la mina, el 

barco.se pens6 igualmente que los duef\os de capital podr1an 

darse auxilio por si solos. Y partiendo de esa idea, se 

responsabilizaba al patr6n por los infortunios de hombres, 

mujeres y niftos que trabajaban para el. Fue la previsi6n social 

del trabajo. 

Esa forma de auxilio, que era una obligaci6n que nac1a de la 

ley o por virtud de un contrato, se fue expandiendo poco a ·poco 

en tres aspectos fundamentales: 

a) Se extendi6 a otros infortunios distintos de los 

llamados "riesgos profesionales". 

b) se ampliaron los beneficios relativos a cada infortunio. 

c) se cubrieron en ciertos casos a los familiares del 

trabajador o a quienes depend1an econ6micamente de el, es 

decir, se amplio la cobertura a nuevos sujetos. 

8 



Afirma Ramos Alvarez, especialista 'en la materia, que: "lo 

anterior implico un cambio de actitud del Estado. Todav1a mas; 

lleg6 a constituir un elemento y un indice de su pol1tica. Con 

ello no solo permiti6 pasivamente la transformaci6n de las 

coñdiciones del pueblo, mas exactamente de las unidades de 

producci6n, de la riqueza, sino que tuvo que abordar los 

m6todos para cumplir esas funciones de manera que evitasen los 

mayores conflictos o motivos de fricci6n entre los directamente 

interesados en el sistema, as1 como que se consiguies~n los 

mayores beneficios para las partes, si fuere necesario con la 

imposici6n de normas112
• Uno de los métodos aplicados fue el 

seguro social. 

1.z UITBCBDlllTB8 DB LA 81lGURIDAD SOCIAL Blf NllZICO. 

Cabe advertir que al respecto nuestro punto de partida serA la 

Constituci6n de 1917, en virtud de que si bien es cierto que 

con anterioridad a la misma, existieron leyes que bien pueden 

considerarse como vanguardia de los derechos del trabajo y de 

la seguridad social de los mexicanos, en realidad estas fueron 

aisladas y de un limitado campo de aplicaci6n, raz6n por la 

cual tienen escasa significaci6n para la doctrina en esta 

materia. Por lo anterior, precisamos como punto de arranque de 

la seguridad social en nuestro pals, precisamente a nuestra ley 

2 Ramos Alvarez Osear Gabriel, Ob. cit. p. 126 
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fundamental·promulgada por el constituyente de Querétaro. 

En efecto, es el 23 de enero de 1917, cuando en el seno del 

Congreso Constituyente se aprueba el texto de la fracci6n XXIX 

del articulo 123 Constitucional, en el cual se seftalaba: 

"XXIX. - Se considera de utilidad social: el 

establecimiento de cajas de seguros populares, de 

invalidez, de vida, de cesaci6n involuntaria del 

tr>1bajo, de accidentes, y de otras con fines 

anAlogos, por lo cual, tanto el gobierno federal 

como el de cada Estado, deberAn fomentar la 

organizaci6n de instituciones de esta indole, para 

difundir e inculcar la previsi6n popular". 

Ciertamente, en la disposlci6n constitucional original babia el 

anhelo de lograr la protecci6n de la clase trabajadora frente 

a los riesgos que en ella se indiéaban; sin embargo, en la 

prActica no pasaba de ser solo una buena intenci6n, ya que como 

se podrA observar, en ningQn momento se exigia la 

obligatoriedad del seguro social y, solamente se permitia a los 

leqisladores la facultad discrecional para crear los seguros 

que a la misma se referian, cuando lo creyesen oportuno, de 

acuerdo con las circunstancias. 

En ese orden de ideas, al establecer la Constituci6n de 1917 la 
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facultad para que las legislaturas de los Estados legislaran en 

materia de trabajo, dio lugar a que poco a poco, los 

legisladores locales expidieran leyes reglamentarias del 

precepto constitucional. como era de esperarse, estos 

or~enamientos se caracterizaron por una gran variedad de 

criterios, no solo en su forma, sino en su fondo. Algunos 

Estados expidieron diversas leyes, cada una referida a 

distintos tipos de trabajadores; en tanto que la mayor1a 

copiaron la regulacion de las primeras legislaciones y otros 

mas siguieron conservando s 1.1.:; normas pre-constitucionales 

durante algunos aflos aún cuando habla entrado en vigor la.norma 

suprema. 

Sin embargo, es importante hacer notar, que las figuras que en 

materia de seguridad social se encontraban previstas en la 

fracci6n XXIX del ·articulo 123, no tuvieron ningún éxito; en· 

primer lugar porque carec1an de la obligatoriedad necesaria y 

en segundo término por el desconocimiento que prevalec1a sobre 

la materia. A pesar de ello, se realizaron intentos y 

surgieron con este motivo, seguros, cajas populares de crédito, 

sociedades cooperativas, de prestaci6n de servicios médicos y 

farmac6uticos,etcétera; pero eso si, ninguna llenaba ni 

remotamente la finalidad del postulado constitucional. 

Durante la campafla reeleccionista de Al varo Obregon, 1927-1928, 

fue tema recurrente la federalizaci6n de la legislaci6n del 
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trabajo y el establecimiento de un verdadero seguro social para 

los trabajadores. Aunque el General Obregon no vio concretizado 

su prop6sito; s1 se establecieron las bases para que mas tarde 

se lograran. Desde luego, no debe dejarse pasar desapercibido, 

como un importante antecedente de la seguridad social el 

proyecto de ley del seguro obrero formulado en 1921 a 

iniciativa del propio General Obreg6n, siendo Presidente de la 

RepQblica, lo cual patentizaba su interés en la instituci6n del 

Seguro Social en nuestro pa1s. 3 

En este tiempo, exist1a una gran confusi6n sobre cual deberla 

ser el camino correcto para dar vigencia real a la fracci6n 

XXIX del articulo 123. Como muestra de tal confusi6n, se puede 

constatar, como en 1928 la Secretaria de Industria y Comercio 

integro una comisi6n que se encargara de redactar un "capitulo 

de seguros sociales", que provisionalmente se integrara como 

parte del C6digo Federal del Trabajo; y en noviembre del propio 

afto, la Secretaria de Gobernaci6n presento las bases para 

establecer el seguro social, mismas que fueron total y 

abiertamente rechazadas por el sector patronal, que se negaba 

a colaborar para cubrir el costo del mismo. 

Independientemente de los resultados alcanzados, lo cierto es 

que estos dos intentos significaron, en México, la separaci6n 

3 Ricoy Saldafta Agustin G., El Sistema de Aberro paro el Retiro 
v las Aportaciones al Reaimen del Seguro Social. Edit. TAX, 
Editores Unidos, México, D.F., 1992, p. 16. 
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del Derecho del Trabajo y del Derecho de la Seguridad Social, 

pues jamas, hasta la fecha, se volvi6 a intentar regular el 

Seguro social en el C6digo Laboral. 

1. 3 Rl:l'OJUIA COJJl8'l'I'l'UCIOllU. DB UH Y PROYBC'l'08 DI: LBY Dl:L 

Sl:CJURO 80CIU.. 

La inquietud que habla planteado el General Obreg6n respecto de 

la seguridad social vio la luz el 26 de julio de 1929, cuando 

la C6mara de Senadores recibia del Eje::.utivo Federal una 

iniciativa de reformas al articulo 123 constitucional y a la 

fracci6n X del articulo 73. Esta iniciativa de ley si bien es 

cierto que su intenci6n esencial era la federalizaci6n de la 

legislaci6n laboral, también abri6 la puerta para el 

establecimiento del Seguro Social en México y, una vez 

rea"iizados los tr6mites del proceso legislativo del 

Constituyente Permanente, se reformaron los articulos 73 y 123 

Constitucionales quedando la fracci6n XXIX del articulo 123 en 

los siguientes términos: 

"XXIX. Se considera de utilidad pQblica la expedici6n 

de la Ley del Seguro social, y ella comprender6 

seguros de invalidez, de vida, de cesaci6n 

involuntaria del trabajo, de enfermedades y 

accidentes y otros con fines an6logos". 
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A partir de ese momento se inicio el largo y dificil camino que· 

debi6 recorrerse antes de lograr la reglamentaci6n a la 

fracci6n XXIX. 

Al-ingeniero Pascual Ortiz Rubio le fueron otorgadas facultades 

extraordinarias para que expidiera la ley del Seguro Social 

obligatorio antes del 31 de agosto de 1932, sin haber podido 

lograrlo. Posteriormente, el General Abelardo L. Rodríguez 

nombro en 1934 una Comisi6n encargada de elaborar un proyecto 

de Ley del Seguro Social, el cual si bien n.., prospero, si 

representa uno de los antecedentes mas importantes de lo que 

más tarde vendría a ser el Seguro Social. Cabe hacer notar 

también que el General Li'.izaro Ci'.irdenas tuvo una especial 

preocupaci6n por implantar el Seguro Social sin conseguirlo, 

habiendo remitido una iniciativa de ley de seguros Sociales al 

Congreso de la Uni6n, que nunca fue discutida bajo el pretexto 

de carecer de una base que le diera viabilidad. 

Es al General Manuel Avila Camacho a quien toca el mérito de 

conseguir la implantaci6n del Seguro Social en México. Decidido 

a establecer el régimen, en junio de 1941 crea una Comisi6n 

Técnica encargada de elaborar un nuevo proyecto de Ley de 

Seguros Sociales. La Comisi6n estuvo integrada por 

representantes del Ejecutivo, de los Trabajadores y de los 

patrones, presento en julio de 1942 su proyecto al Presidente, 

quien inmediatamente lo remiti6 al Congreso de la Uni6n para su. 
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discusión. 

Finalmente, el 31 de Diciembre de 1942 quedo aprobada la Ley 

del Seguro Social, misma que fue pQblicada en el Diario Oficial 

de fecha 19 de enero de 1943. 

Esta ley estuvo en vigor hasta 1973, a lo largo de sus 30 aftos 

de existencia fue modificada en nueve ocasiones, siempre con el 

fin de ampliar su campo de aplicación y al mismo tiempo 

adecuarla para mejorar las prestaciones, congruente con la 

realidad social y económica del pa!s. 

1.4 LA LBY DZL 8ZGURO SOCIAL DB 1'73 Y LA RBPORllA 

COMSTITUCIOMU. DI 1174. 

Esta ley del Seguro Social de 1943, llego un momento en que 

como era natural, ya no respond!a a las necesidades de un 

Mixico muy distinto. De esta manera en el afto de 1972, el 

Ejecutivo Federal remite al Congreso de la Unión, una 

iniciativa de reformas a la fracción XXIX del, ya para ese 

entonces, apartado "A" del articulo 123 constitucional y que, 

previa aprobación del Constituyente permanente, se public6 en 

el Diario Oficial de fecha 31 de diciembre de 1974, cuyo texto 

actualmente vigente, se transcribe literalmente enseguida: 

"XXIX. Es de utilidad pQblica la Ley del Seguro 
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Social y, ella comprenderA seguros ·de invalidez, de 

vejez, de vida, de cesaci6n involuntaria del trabajo, 

de enfermedades y accidentes, de servicios de 

guardería y cualquier otro encaminado a la protecci6n 

y bienestar de los trabajadores, campesinos, no 

asalariados y,otros sectores sociales 

familiares". 

Y SUB 

como ya ha quedado mencionado anteriormente, en materia de 

seguridad social siempre se ha manifestado el prop6sito de 

ampliar el Ambito de los derechohabientes del régimen del 

seguro social, incorporando a otros diferentes de los 

asalariados. As1 ya la original Ley del seguro social, 

disponía la factibilidad de incorporar al régimen de los 

trabajadores en industrias familiares y, posteriormente, por 

reformas pQblicadas en el Diario Oficial del 31 de diciembre de 

1959, se estableci6 tal posibilidad respecto de los 

trabajadores independientes, y aun cuando no se concretiz6 la 

misma, conforme a los lineamientos de este ordenamiento si se 

expldi6 por el Congreso de la Uni6n en 1963, la ley que 

permitía incorporar a la seguridad social a los productores de 

cafla de azQcar, ya fuesen pequeftos propietarios, colonos, 

comuneros, ejidatarios, miembros o no de sociedades locales de 

crédito agrícola o ejidal, arrendatarios, aparceros, 

cooperativistas o cualquier persona con superficie de tierra en 

cultivo de cafta de azQcar y con contratos de avio o de 
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suministro de catla con ingenios o empresas dedicadas a la 

industrialización de los productos de la cafta. 

con estos antecedentes, el entonces presidente de la República, 

Lié. Luis Echeverria Alvarez, envi6 a la C6mara de Diputados 

una iniciativa que proponia una completa reestructuraci6n de la 

Ley del Seguro Social. Su principal objetivo, como lo seftala su 

exposici6n de motivos fue la búsqueda de seguridad social,"··· 

en el doble sentido de mejorar la protecci6n al núcleo de J.os 

trabajadores as;'gurados y de extenderla a grupos humanos no 

sujetos a relaciones de trabajo ••• ", " que llegue a abarcar 

a toda la población inclusive a los grupos marginados, 

sumamente urgidos de protección frente a los riesgos 

vitales .•• n• 

De esa manera el 22 de febrero de 1973 el congreso de la Unión 

aprobó una nueva ley del Seguro social, que se publicó en el 

Diario Oficial del 12 de marzo de 1973. 

Cabe aetlalar que con la finalidad de dar cumplimiento al 

objetivo planteado con la nueva ley, de caminar hacia una 

seguridad social integral, se introdujo un mecanismo totalmente 

novedoso, para beneficiar a núcleos de población que por la 

situaci6n del pais constituyen polos de profunda marginación y 

que no tienen capacidad contributiva: los servicios de 

• Ricoy Saldatla Agustin G., Ob. cit., Pag. 19 
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solidaridad social,: mediante los que se les proporcionan, a 

estos grupos, servicios médicos y sociales, financiados por el 

gobierno federal principalmente, as1 como por el Instituto 

Mexicano del Seguro social y por los propios beneficiarios, 

estos 6ltimos a través de la realizaci6n de trabajos personales 

de beneficio para sus propias comunidades. 

se desprende de lo anterior que, tanto la nueva ley del Seguro 

Social como la Ley que incorpora al régimen del Seguro Social 

obliga':.orio a los productores de cafta de azllcar y a sus 

trabajadores, se aprueban y se publican antes de la reforma 

constitucional de 1974 raz6n por la c~al en ese momento ten1an 

un origen inconstitucional, pero que apartir de la entrada en 

vigor de dicha reforma, queda resuelto de ra1z cualquier 

problema de 1ndole constitucional. 

Finalmente hacemos hicapie y subrayamos la circunstancia de 

que, atendiendo a lo seftalado por el texto vigente de la 

fracci6n XXIX del apartado A del articulo 123 de la 

Constituci6n, su contenido desborda irremediablemente el 6mbito 

material de aplicaci6n original de dicho precepto 

constitucional, y en el que validamente, puede afirmarse que 

con 61 surge una nueva rama de la ciencia jurídica: el derecho 

de la seguridad social. 

1. s ••rollllU A u LSY DIL ••GURO 80CIAL DI lt7 3 
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Hasta ahora, la nueva ley del Seguro Social ha sido reformada 

en 10 ocasiones, habiéndose publicado los decr.etos 

correspondientes en los diarios oficiales del 31 de diciembre 

de 1974; del 19 de diciembre de 1980; del 31 de diciembre de 

19é2; del 28 de diciembre de 1984; del 2 de mayo de 1986; del 

4 de enero de 1989; del 27 de diciembre de 1990 y, finalmente 

del 24 de febrero de 19925 • 

Conviene aclarar que nuestra exposición ~n la presente 

iiwestigación seguiré el texto de la vigente Ley del Seguro 

Social y ademAs es importante puntual izar igualmente que si 

bien el Seguro Social comprende tanto el régimen obligatorio 

como el régimen voluntario, los dos representan las dos 

opciones de acceso a la institución; el desarrollo de esta 

tesis solo abarcarA al primero, poniendo especial énfasis en lo 

que respecta a las reciente reformas que instituyeron el seguro 

de retiro, por razones obvias. 

5 RICOY Saldafia Agust1n G. ob. cit. Pag 20 
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CAPITULO 11 

MARCO TEORICO-CONCEPTUAL DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL 
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2.1 DBPIRICIOH DB 8BGURIDAD SOCIAL. 

La ley de la materia seflala como objetivo de la seguridad 

social: garantizar el derecho humano a la salud, a la 

asistencia médica, la protecci6n de los medios de subsistencia 

y los servicios sociales necesarios para el bienestar 

individual y colectivo. Para la consecuci6n de este objetivo, 

fundamental dentro de la política social del Estado, se 

establece como su instrumento básico, al seguro social, como un 

servicio público de carácter nacional. 

Al respecto, consideramos indispensable precisar, antes de 

continuar adelante, el concepto de lo que es la seguridad 

social. 

Para efecto de ello, cabe advertir que existen tres expresiones 

que, con mucha frecuencia suelen confundirse: seguros sociales, 

seguro social y, seguridad social. 

Cada uno de los términos anteriores, tiene su propio contenido. 

Entre los seguros sociales y el Seguro Social existen 

diferencias, en raz6n de que en tanto aquellos organizan por 

separado y en forma aut6noma cada una de las ramas del seguro, 

6ate se refiere en cambio a agruparlas en un sistema que, sin 

romper la independencia que tienen, sin embargo, las reúna. 
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Por otro lado, en cuanto al segu.ro social y a la seguridad 

social, es de manifestar que los objetivos de 6sta rebasan con 

mucho, a los de áquel. Efectivamente, si el sistema del seguro 

social tiene un campo de aplicaci6n restringido a determinados 

su;etos, y solo cubre los principales riesgos; en tanto que, un 

sistema de seguridad social, tiende a garantizar la conducci6n 

de una existencia decorosa y a salvo del temor a la indigencia 

para todos. Es evidente que, para poder alcanzar tales fines se 

requiere del concurso de diversos medios y , de la coordinaci6n 

de esfuerzos de muy distinta especie; de ahi el notorio acierto 

de la Ley del seguro Social al establecer al Seguro social como 

el instrumento básico de la Seguridad social, sin perjuicio de 

los sistemas instituidos por otros ordenamientos y aQn por 

particulares. 

Ahora bien, como ya lo hemos seftalado, hist6ricamente el Seguro 

Social surge en el seno de una sociedad industrial y, por lo 

tanto, se estructura originalmente de acuerdo con esta peculiar 

circunstancia, en la que predominan los trabajadores 

asalariados. sin embargo, la bondad de su régimen pronto hizo 

pensar en ampliar su esfera de protecci6n a otros sectores de 

la· poblaci6n. 

En nuestro pa1s, tanto la original ley del Seguro social como 

la nueva han considerado la cuesti6n apuntada y han previsto en 

su articulado , mecanismos que pretenden resolverla, desde el 
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consistente en la paulatina extensi6n de su campo de aplicaci6n 

a otras especificas categor1as de trabajadores, principalmente 

agr1colas, pasando por la confecci6n de esquemas modificados de 

aseguramiento para los trabajadores independientes y hasta la 

creaci6n de la figura de la incorporaci6n voluntaria de los 

mismos al régimen obligatorio. De esta forma se ha venido 

ampliando el campo de aplicaci6n de la original ley del Seguro 

Social, mediante la consideraci6n de nuevos sujetos al régimen, 

y, previendo , por otra parte la futura incorporaci6n de los 

trabajadores independientes, urbanos y rurales. Igualmente, se 

ha ensanchado su marco de protecci6n, adicionando nuevas 

prestaciones y ramas de aseguramiento, tal es el caso del 

seguro de guarder1as para hijos de asegurados y el seguro de 

retiro, enmarcado en el novisimo sistema de ahorro para el 

retiro. 

De lo anteriormente dicho podemos inferir que la seguridad 

social, como fen6meno o como teor1a que intenta explicar y 

manejar ese fen6meno, es un sistema de protecci6n y 

mejoramiento contra contingencias de la vida humana sobre las 

cuales una colectividad acepta responsabilidad p6blica. 

Establecido su conceptualizaci6n, vamos pues, a partir de los 

siguientes apartados, a estudiar y a analizar los diversos 

sujetos de aseguramiento que la ley comprende; as1 como a las 

ramas de aseguramiento que contempla y las prestaciones que 
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otorga el régimen de seguro social, etapa en realidad· 

indispensable para poder abordar posteriormente cuestiones 

relativas al sistema de ahorro para el retiro por ser objeto de 

conocimiento en la presente tesis profesional. 

2.2 L08 10Jft08 DB LA 8BGURIDAJ> SOCIAL. 

Las diversas reformas a la ley del seguro social han tenido 

como objeto incorporar paulatinamente al mayor n6mero posible 

de mexicanos, por lo que er1 principio solo aglutinaba a los 

trabajadores exclusivamente, cubriendo a un porcentaje muy 

pequefio de la poblaci6n. El esp!ritu de estas reformas siempre 

han sido brindar seguridad social a todos los mexicanos. 

La instituci6n del seguro social encuentra su raz6n de ser en 

la protecci6n que brinda a las personas que la ley sefiala como 

sujetos de aseguramiento y beneficiarios de eatoa,atendiendo a 

la importancia que tiene su precisi6n en cuanto a la obligaci6n 

de cubrir las aportaciones en que financieramente se sustenta 

el r6gimen respectivo. 

De acuerdo con el articulo 12 de la ley del Seguro Social son 

sujetos de aseguramiento (obligatorio e irrenunciable)tanto las 

personas vinculadas a otras por una relaci6n de trabajo, como 

los miembros de sociedades coopera ti vas de producci6n y de 

administraciones obreras o mixtas, e igualmente, los 
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ejidatarios, comuneros, colonos y pequeftos propietarios 

organizados en grupo solidario, sociedad local o uni6n de 

crédito, incluidos en la Ley de Crédito Agr!cola. 

El-articulo 13 de la Ley de Seguro social seftala también como 

sujetos de aseguramiento en el régimen obligatorio a: 

I. Los trabajadores en industrias familiares y los 

independientes, como profesionales, comerciantes en 

pequefto, artesanos y demás trabajadores no asalariados; 

II. Los ejidatarios y comuneros orqanizados para 

aprovechamientos forestales, industriales, comerciales o 

en raz6n de fideicomisos; 

III. Los ejidatarios, comuneros y pequeftos propietarios que 

para la explotaci6n de cualquier tipo de recursos, estén 

sujetos a contratos de asociaci6n, producci6n, 

financiamiento o de cualquier otro género similar a loa 

anteriores. 

IV. Los pequeftos propietarios con más de veinte hect4reas de 

riego o su equivalente en otra clase de tierra, aQn cuando 

no estén organizados crediticiamente. 

v. LOS ejidatarios, comuneros, colonos y pequeftos· 
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propietarios no comprendidos en las fricciones anteriores, 

y 

VI. Los patrones personas fisicas con trabajadores asegurados 

a su servicio, cuando no estén ya asegurados en los 

términos de la ley. 

Cabe destacar en el presente capitulo la diferencia que existe 

entre sujetos de aseguramiento y, sujetos asegurables ya que 

como nos lo seftala el articulo 12 de la Ley del Seguro Social, 

este articulo consagra la obligatoriedad del aseguramiento de 

los muy diversos sujetos mencionados, sin embargo estos solo 

son una parte y, representan a los afiliables 

incondicionalmente al régimen obligatorio del Seguro Social en 

tanto que tal y como lo seftala el articulo 13 de la multicitada 

ley, el aseguramiento de los sujetos que menciona est6 

condicionado a la realización de una condici6n suspensiva, 

motivo por el cual consideramos que mas que hablar de sujetos 

de aseguramiento serla correcto decir que son sujetos 

asegurables en el régimen obligatorio del Seguro social. 

Lo anterior encuentra su razón de ser tomando en consideración 

el Qltimo p6rrafo del articulo 13 que prescribe: 

"El Ejecutivo Federal, a propuesta del Instituto 

determinará por Decreto las modalidades y fechas de 
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: incorporaci6n obligatoria al r6gimen del Seguro 

Social, de los sujetos de aseguramiento comprendidos 

en este articulo •.• " 

a.a.1 TRABAJADORBB UALUIADOB 

Por regla general todos los sujetos que se enuncian en el 

articulo 12 de la Ley del Seguro Social son af iliables 

obligatoriall'·-·nte al régimen del Seguro Social, por considerarse 

personas que se encuentran vinculadas a otras por una relaci6n 

de trabajo. Esta regla general tiene dos excepciones, a saber: 

a) Trabajadores domésticos; y 

b) Trabajadores asalariados del campo. 

Efectivamente, en relaci6n a los trabajadores domésticos y, 

aquellos que prestan sus servicios en el campo, la ley en sus 

articulos 13 y 16 sujeta el beneficio del Seguro social a la 

emisi6n de un decreto por el Ejecutivo Federal, que establezca, 

de acuerdo con el articulo 17, la fecha de vigencia del r6gimen 

y la circunscripci6n territorial que comprenda, la aportaciones 

que se otorgarii, las cuotas a cargo de los asegurados, la 

aportaci6n a cargo del Gobierno Federal, las cuotas a cargo de 

los dem6s sujetos obligados, los procedimientos de inscripci6n, 

y todas aquellas modalidades que se requieran para hacer 
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posible la incorporaci6n de estos trab~jadores al régimen 

obligatorio del Seguro social. 

As! pues, debe entenderse que ni los trabajadores dom6sticos, 

ni- los asalariados del campo, son técnicamente sujetos de 

aseguramiento, sino mas bien, sujetos asegurables, ya que para 

que pueda nacer la obligaci6n de afiliarlos se requiere 

previamente que se cumpla la condici6n del decreto. 

Cabe aclarar, que por ningún ;n•:>ti vo, debe confundirse como 

trabajadores domésticos a aquellos que, si bien es cierto, 

prestan servicios de aseo y de asistencia, pero no lo hacen 

para una familia, que es la nota distintiva de este tipo de 

servicios,sino que lo realizan en hoteles, restaurantes, bares, 

hospitales, colegios, oficinas y establecimientos an6logos as! 

como en el caso de porteros y veladores quienes para ley no son 

trabajadores dom6sticos, y consecuentemente si es obligatoria 

su·afiliaci6n al r6gimen del Seguro social. 

a.a.a. •Illl8R08 DB 80CIBD1'Dl8 COOPBRATIVA8 DI PRODUCCIO• Y 

DI ADKI•I8'1'1lACIOlfll8 OBRIRA8 Y XIITAll 

Por lo que respecta a los miembros de sociedades coóperativas 

de producci6n y de administraciones obreras o mixtas, cabe 

mencionarse, en principio, la inexistencia jur1dica dentro del 

28 



marco del derecho positivo vigente, de la figura jur1dica de 

las sociedades de administraci6n obrera o mixta, por lo tanto, 

en estricto sentido solo son sujetos de aseguramiento los 

socios de las cooperativas de producci6n de bienes o servicios. 

Sin embargo, es de observarse que el consejo Técnico del 

Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante acuerdo 689/76, 

de fecha 7 de enero de 1976, defini6 a las administraciones 

obreras, para efectos del Seguro Social, como " ••• La unidad 

econ6mica de producci6n o distribuci6n de bienc;; o servicios, 

sin personalidad jurldica, que sea copropiedad de un grupo de 

trabajadores que laboran en la misma, cualquiera que haya sido 

el acto o hecho jur1dico por el cual hubieran llegado a 

adquirir la copropiedad de los bienes y derechos que la 

integran, y cuya direcci6n y administraci6n esta a cargo de los 

mismos, por conducto de uno o varios representantes ••• ", en 

tanto que la administraci6n mixta la concepto como ". • • La 

unidad econ6mica de producci6n de bienes y servicios que tiene 

las mismas caracter1sticas que la obrera, pero en cuya 

administraci6n, adem6s de los trabajadores participan otras 

entidades o personas con igual o menor inter6s jur1dico (SIC) 

que los trabajadores."6 

Es importante subrayar el grave problema que se presenta en 

'MORENO PADILLA JAVIER,Nueya Ley del Seguro Social , Editorial 
Trillas, Octava Edici6n, México, D.F.1982, p. 372. 
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relaci6n con este tipo de cooperativas, en aquellos casos en 

que los socios de las mismas poco o nada participan dentro de 

las actividades de la cooperativa, pero que dada.su calidad de 

socios su afiliaci6n al seguro social es obligatoria 

representando con ello una carga que en muchas de las veces ha 

ocasionado la ruina y desaparici6n de este tipo de 

cooperativas. Ante tal situaci6n se hace patente la necesidad 

de reformar en este aspecto, la legislaci6n de la materia. 

2.2.3 llJIDATllIOS, 

PROPillTARIOS, 

COJIOllBROS, 

ORQAJIIIADOS 

COLOHOS Y PllQOBIOS 

U GRUPO SOLIDARIO, 

SOCIEDAD LOCAL O ONIOll DI: CRBDITO, COJIPRllHDIDO D U 

LBY DB CRllDITO AGRICOLA. 

Del an6lisis de los preceptos relativos de la ley del Seguro 

Social, se llega a concluir de que en realidad los trabajadores 

que se mencionan en el titulo de este apartado, a pesar de 

estar comprendidos en la fracci6n III del articulo 12 de la 

lay, también debe considerarseles como asegurables y no como 

afiliables incondicionalmente al r6gimen obligatorio del Seguro 

social, ya que para tal supuesto deba realizarse, es necesario 

reunir previamente los siguientes requisitos: 

a) Que tengan la calidad de ejidatarios,comuneros, colonos o 

pequeftos propietarios; 
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b) Que formen parte de una organizaci6n de las que establece 

la ley de crédito agricola (posteriormente contempladas en 
' 

la Ley de Crédito Rural, y en la actualidad en la ley 

agraria); 

c) Que reciban créditos de avio o refaccionarios por parte 

del sistema crediticio rural (Articulo 23 fracci6n Z); y 

d) Que se encuentren en una zona a la que se haya extendido 

el régimen ol;>ligatorio del seguro social del campo e 

iniciado los servicios correspondientes, lo que solo se dá 

cuando previamente existe la emisi6n, por parte del 

Ejecutivo Federal, de un decreto por el cual se hubiese 

incorporado a los trabajadores asalariados del campo en el 

área geográfica de que se trate (Articulo& 16 y 23 

fracci6n primera de la Ley del seguro social). 

Como usted podrá observar, en tanto no se dé la condici6n 

suspensiva del decreto, su afiliaci6n al seguro social de estos 

trabajadores no podrá hacerse obligatoria, raz6n por la cual 

afirmamos que lejos de ser los mismos sujetos de aseguramiento 

en realidad son sujetos asegurables. 

a. a.. 'l'DBAJM>ORB8 IllDBPlllDIBll'l'BS o •O UALARIAD08. 
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Por lo que concierne a los trabajadores independientes o no 

asalariados que hemos definido como asegurables y que menciona 

el articulo 13 de la Ley del Seguro Social, consideramos que 

bastaria con lo previsto en las fracciones la y sa de este 

precepto, para comprender todo el universo a que el mismo se 

refiere. 

Efectivamente, carece de trascendencia para el aseguramiento en 

el r6gimen obligatorio la distinci6n que se hace, por cuanto a 

los ejidatarios, ~omuneros, colonos y pequefios propietarios, en 

las fracciones II, III, IV y V, pues seria suficiente expresar 

que todos estos son sujetos asegurables lo cual evitarla muchas 

confusiones. 

De la misma manera por lo que respecta a los patrones personas 

fisicas, que no son sino trabajadores· independientes o no 

asalariados, bastaria con encuadrarlos dentro de 6stos, adem6s 

de que resulta innecesario mencionar que el dispositivo solo 

comprende a aquellos que cuenten con trabajadores a su 

servicio, ya que nunca podrá haber patr6n sin un trabajador que 

le eat6 subordinado. 

2. 3 L08 Rl88G08 Y •RB8TACIOlrll8 DBL RBGlllU DB La 8BGURIDAD 

SOCIAL. 

Dentro del marco conceptual vigente de la Ley del Seguro 
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Social, los reglmenes de protecci6n corresponden a los 

siguientes seguros: de riesgos de trabajo; de enfermedades y 

maternidad; de invalidez, vejez, cesantia en edad avanzada y 

muerte; de guarderias para hijos de aseguradas, y a partir de 

1992 se adiciona un nuevo capitulo que regula el seguro de 

retiro, mismo que es materia de nuestra atenci6n. 

Enseguida, procedemos a analizar cada una de estas ramas de 

aseguramiento, con el fin de tener una visi6n panor6mica que 

nos posibilite para hacer mas entendibles algunas ~bservaciones 

y conclusiones, a las que habremos de arribar en la presente 

tesis profesional. 

2.J.1 81GUllO DB RIB8G08 DBL 'l'RABAJO. 

En este capitulo se encuentran los accidentes de trabajo y, las 

enfermedades de trabajo. 

Definiendo a los riesgos de trabajo como: los accidentes y 

enfermedades a que est6n expuestos los trabajadores en 

ejercicio o con motivo del trabajo y, considerando que las 

consecuencias que estos riesgos producen son: la incapacidad 

temporal, incapacidad permanente parcial o total y la muerte. 
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El seguro Social, en lo que toca a las prestaciones a otorgar 

a las victimas de los infortunios laborales o a •us 

beneficiarios legales, las divide sistem4ticamente en 

prestaciones en especie y prestaciones en dinero. Dentro de las 

primeras enlista a la asistencia médica, quirQrgica y 

farmacéutica, al servicio de hospitalizaci6n, los aparatos de 

pr6tesis y ortopedia y, finalmente la rehabilitaci6n. En cuanto 

a las prestaciones en dinero incluye los subsidios que no son 

tdno el sustitutivo del salario que se deja de percibir ;. causa 

de la inhabilitación para el trabajo que deriva del riesgo de 

trabajo sufrido, as! como las pensiones, (cuyo pago procede a 

partir de la declaratoria de incapacidad permanente, parcial o 

total) y a las indemnizaciones globales que se cubren en lugar 

de las pensiones, cuando la incapacidad declarada sea valuada 

hasta en un quince por ciento. 

En cuanto al monto de los subsidios, de las pensiones y de las 

indemnizaciones globales, la ley determina que para el caso da 

los primeros, éstos ser4n equivalentes al 100\ del monto del 

•alario que se encuentre cotizando; en lo que re•pecta a las 

pensiones por incapacidad total permanente, su monto serA de un 

70\ de dicho salario, mientras que las incapacidades parciales 

se cubrir4n proporcionalmente respecto de dicho porcentaje de 

acuerdo con el respectivo por ciento de incapacidad que se haya 

determinado. 
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Para el caso de que el riesgo de. trabajo traiga como 

consecuencia la muerte del asegurado, é1 Instituto Mexicano del 

Seguro social otorgar6 a sus beneficiarios, las prestaciones 

siguientes: el pago de gastos funerarios; pensi6n para la viuda 

del asegurado o para el viudo siempre y cuando est6 totalmente 

incapacitado y haya dependido econ6micamente de la asegurada, 

equivalente a un 40\ de la pensi6n que le hubiese correspondido 

al asegurado por incapacidad permanente total; pensi6n para 

cada uno de los huérfanos que lo sean de padre o de madre, cuyo 

disfrute se prolongará por el tiempo que sea necesario para lr-·"1 

que se encuentren totalmente incapacitados y, hasta que 

recuperen su capac.idad para el trabajo, y que se cubrir6, en 

los dem6s casos, hasta la edad de 16 afios, o hasta los 25 afios 

siempre y cuando se encuentren estudiando en planteles 

nacionales, equivalente al 20% de la pensi6n que le hubiese 

correspondido al asegurado por incapacidad permanente total; 

pensiones acrecidas para los huérfanos de padre y madre con un 

30\ para cada uno; pensi6n para la concubina, siempre y cuando 

no haya esposa, ni tampoco varias concubinas al fallecer el 

asegurado, en un monto igual al de la pensi6n por viudez; por 

1lltimo, pensi6n del 20\ para cada uno de los ascendientes que 

hubiese dependido econ6micamente del trabajador fallecido, pero 

siempre a falta de viuda, hu6rfanos o concubina con derecho a 

pensi6n. 

Finalmente, cabe advertir que la Ley contiene disposiciones 
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relativas al aumento periódico de las pensiones, disponiendo 

que su cuantia ser6 revisada cada q\le se modifiquen los 

salarios m1nimos y se aumentarán en el mismo porcentaje que 

corresponda al salario minimo para el Distrito Federal. 

2.3.2 81GURO DI Slll'IRJllDADIS Y ll&TIRllIDAD 

Las personas que se encuentran protegidas por este seguro son: 

~-l. asegurado, los pensionados por cualquier causa, el c.:inyuge 

del asegurado o asegurada, la concubina en su caso o el 

concubinario, los hijos del asegurado o del pensionado hasta 

los 16 aftos o 25, para el caso de que estén estudiando en el 

sistema educativo nacional, o bien, si no pueden mantenerse por 

su propio trabajo debido a una enfermedad crónica, defecto 

f1sico o ps1quico, hasta que desaparezca la incapacidad que 

padezca; y el padre y la madre del asegurado, siempre que 

dependa económicamente de este. 

En cuanto a las prestaciones de este seguro, tambifn se dividen 

las mismas en el doble grupo de prestaciones en especie y 

prestaciones en dinero. 

Por lo que se refiere a las prestaciones en especie éstas se 

contraen a otorgar al asegurado, en caso de enfermedad o 

accidente no profesional, la asistencia médico quirQrgica, 
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farmacéutica y hospitalariá que 'sea necesaria, desde el 

comienza de la enfermedad y durante un plazo de 52 semanas para 

el mismo padecimiento; dicho plazo podr6 ser prorrogable hasta 

por 52 semanas mis, previo dictamen médico. En el caso de 

ma~ernidad se le otorgar6n a la asegurada los siguientes 

beneficios: asistencia obstétrica, ayuda en especie por 6 meses 

de lactancia y una canastilla al nacer el hijo; para el caso de 

que solo sean beneficiarias, esto es, esposa o concubina, •6lo 

tendrin derecho de las primeras dos prestaciones. 

Por lo que se refiere a las prestaciones en dinero, éstas se 

concretan, para el caso de enfermedad o accidente no 

profesional del asegurado, al pago de un subsidio en dinero 

equivalente al 60' del salario base de cotizaci6n que se 

otorgar! cuando la enfermedad lo incapacite para el trabajo y 

a partir del cuarto d1a del inicio de la incapacidad, durante 

el tiempo que dure la enfermedad o accidente, y hasta por el 

t6rmino de 52 semanas, subsidio que podr6 ser prorrogado hasta 

por 26 semanas mis. En lo referente a la maternidad, la 

aseC;JUrada tendri derecho durante el embarazo y el puerperio de 

un subsidio en dinero igual al 100\ de su salario base a 

cotizaci6n, que recibir! durante 42 d1as anteriores al parto y 

42 d1as posteriores al mismo. 

Finalmente se seftala en la exposici6n de motivos de la 

mencionada ley, que en los casos de huelga, el Instituto del 
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Seguro Social seguirá otorgando los servicios médicos a los 

trabajadores y a sus beneficiarios. De esta manera, se refuerza 

la eficacia del derecho de huelga y se establece una 

concordancia entre las disposiciones de le Ley Federal del 

Trabajo y los beneficios de la Ley del Seguro Social. 7 

8BCH11l0 DB IllVALIDBZ, VBJBZ, CBBU'l'IA U SDAD AVAlfZADA 

Y JRJBRTB 

Esta rama de aseguramiento, al igua 1 que las otras dos que 

hemos estudiado, son consideradas como. las clásicas o 

tradicionales en el sistema del seguro social. 

a) Sl ••;uro de invalides. El estado de invalidez da derecho 

al asegurado, al otorgamiento de pensi6n, asistencia 

médica, asignaciones familiares y ayuda asistencial, 

siempre que al declararse la invalidez el propio asegurado 

tenga acreditado el pago de 150 semanas de cotizaci6n y 

siempre y cuando no se haya provocado intencionalmente ese 

estado, ni resulte responsable del delito que origin6 la 

invalidez o bien, que tampoco sea inválido antes de au 

afiliaci6n al Seguro Social. El derecho a la pensi6n de que 

se trata empieza a correr el d1a en que se produzca el 

7 IMSS, LeY del Seguro Social, México, D.F., 1986, p. 28 
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siniestro y si no puede fijarse el d!a, desde la fecha en 

que se solicite. 

b) Seguro de vejez. Por lo que respecta al seguro de vejez, 

se concede al asegurado el otorgamiento de las siguientes 

prestaciones: pensi6n, asistencia médica, asi9naciones 

familiares y ayuda asistencial. Para el disfrute de esos 

beneficios es indispensable que el asegurado haya cumplido 

65 aftos de edad y tenga reconocidas un m!nimo de 500 

cotizaciones semanales. El derEocho al disfrute de esta 

pensi6n empieza a correr el mismo d!a en que el asegurado 

cumpla con los supuestos y, s6lo se concede a solicitud de 

parte interesada, pagándosele a partir de la fecha en que 

haya dejado de trabajar. 

c) Seguro de cesant!a en edad avanzada. Seftala la ley que 

existe cesant1a en edad avanzada cuando el asegurado 

queda privado de trabajo remunerado después de los 60 aftos 

de edad, en cuyo caso y siempre que tenga reconocido un 

m1nimo de 500 cotizaciones semanales, y en tal caso, el 

asegurado tendr6 derecho a las prestaciones si9uientes: 

pensi6n, asistencia médica, asi9naciones familiares y 

ayuda asistencial. La posibilidad al 9oce de esta penai6n, 

comenzará a correr desde el d!a en que el asegurado cumpla 

con los requisitos aeftalados, siempre que solicite por 

escrito el beneficio y que se dé de baja del r69imen del 
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seguro obligatorio. 

d) Seguro por muerte. La ley del Seguro Social dispone que 

cuando ocurra la muerte del asegurado o pensionado por 

invalidez, vejez o cesant1a en edad avanzada, se otorgar6n 

a sus beneficiarios las siguientes prestaciones:pensi6n 

por viudez, pensi6n de orfandad,pensi6n de ascendientes, 

ayuda asistencial a pensionada por viudez en los casos que 

lo requiera, y asistencia médica. Los requisitos para 

obtener tales beneficios lo son que el asegurado,al 

fallecer, hubiese tenido reconocido el pago de un m1nimo 

de 150 cotizaciones semanales y, que la muerte no se deba 

a un riesgo de trabajo, o bien, se encuentre disfrutando 

de una pensi6n de invalidez, vejez o cesant1a en edad 

avanzada. 

La ley regula con amplitud y en secciones diversas, lo 

referente a la determinaci6n de la cuant1a de las pensiones, 

as! como a las asignaciones familiares y ayuda asistencial, a 

la compatibilidad e incompatibilidad en el disfrute de las 

pensiones y, finalmente, a las figuras de la conservaci6n y del 

reconocimiento de derechos; pero, dado que no es nuestra 

intenci6n hacer un estudio extensivo de éstos, nos limitaremos 

a seftalar simplemente sus caracter1sticas generales. 

a.3.t HCJURO DI CJUUDDIU PARA BIJ08 DI UBCJuaaDU. 
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,Este seguro, seg(in lo expresa la ley, cubre el riesgo de la 

mujer trabajadora de no poder proporcionar cuidados maternales 

durante su jornada de trabajo a sus hijos en su primera 

infancia, mediante el otorgamiento de las prestaciones que 

dieho ordenamiento estable. 

Los servicios de guarderia se proporcionan a los hijos 

procreados por las trabajadoras aseguradas, desde la edad de 43 

dias y hasta que cumplan 4 aftos, e incluyen el aseo, la 

alimentaci6n, el cuidado de la salud, la educaci6n y la 

recreaci6n de los menores, los que se otorgar6n durante las 

horas que comprenda la jornada de trabajo de las madres 

aseguradas. Cabe mencionar que, cuando se de la baja en el 

régimen obligatorio de la asegurada, ésta conservar6, durante 

las cuatro semanas posteriores a esa baja, el derecho a las 

prestaciones de esta rama de aseguramiento. 

•1auao 01 anrao. 

No obstante que el seguro de retiro es el que da la esencia del 

actual Sistema de Ahorro para el Retiro, no ser6 expuesto en 

este capitulo dada su importancia y la finalidad de la presente 

investigaci6n, procederemos al estudio de su naturaleza y sus 

caracteristicas en el capitulo siguiente. 



CAPITULO 111 

ASPECTOS ELEMENTALES DEL SISTEMA 

DE AHORRO PARA EL RETIRO 

42 



3. ·1 UTBCBDZlft'BS DEL SISTZHA DB AHORRO PARA BL RBTIRO D 

llJ:ZICO 

De acuerdo a lo expresado en el capitulo anterior, se hizo 

hificapié en la doble finalidad de la seguridad social, por una 

parte perfeccionan los mecanismos para la prestaci6n del 

servicio y por la otra atender cada vez mis a un nQmero mayor 

de derechohabientes, o sea, la ampliaci6n del servicio. 

Como alternativa de soluci6n ~l mejoramiento del servicio, se 

ha optado por adoptar un sistema consistente en la creaci6n de 

cuentas individuales capitalizables, v!a el ahorro (forzoso) de 

los propios beneficiarios, o bien, a través de aportaciones, 

igualmente obligados, de otras personas, con las que los 

trabajadores tienen vínculos de dependencia (patrones 

bAsicamente) , cuyo saldo solo se puede retirar cuando se de 

alguno de los supuestos de terminación de la vida laboral del 

titular de la cuenta. 

A este novedoso procedimiento se le ha denominado como "Sistema 

de Ahorro para el Retiro", y parece ser que el antecedente mis 

cercano de este sistema lo encontramos en la RepQblica de 

Chile. As! pues, conviene precisar cuales son las principales 

caracter1sticas de esta novedosa institución; precisando las 

causas que le dieron origen, as1 como sus efectos; su 

naturaleza jur1dica y sus perspectivas en el derecho positivo 
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vigente mexicano. 

Baslindonos en los conceptos vertidos en la exposici6n de 

motivos de la iniciativa presidencial de reformas y adiciones 

a la Ley del Seguro Social que sustenta la creaci6n del sistema 

de ahorro para el retiro, encontramos dos razones b6sicas que 

dieron origen a esta instituci6n, estas son: 

a) La necesidad de incrementar el ahorro interno a largo 

plazo a fin de que 11 • • • México cuente con l"s recursos 

suficientes para financiar la expansi6n en la inversi6n en 

los aftos venideros ••• " y 

b) 11 ••• Tomar providencias para que los trabajadores actuales 

puedan mejorar su situaci6n econ6mica al momento de •u 

retiro ••• " 

Con el fin de presentar una vista panor6mica de este nuevo 

sistema de ahorro para el retiro, y a reserva de ampliar en 

detalles las caracter1sticas que presenta en puntos 

posteriores, resumiremos éstos de la manera siguiente: 

a) "Se ven beneficiados los trabajadores afiliados al 

Instituto Mexicano del Seguro social, sus familiares y las· 

personas que resuelvan incorporarse voluntariamente. 
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b) El patr6n cubre el 2t del seguro de retiro sobre el 

salario base de cotizaci6n. (El salario de cotizaci6n 

tiene tope de 25 salarios m1nimos). 

c)- Las cuotas se cubren depositando a Instituciones de 

cr6dito en cuentas individuales abiertas a nombre de cada 

trabajador. 

d) Las instituciones de crédito actQan en la recepci6n de la 

cuota y en la operaci6n por cuenta del Instttuto Mexicano. 

del Seguro Social. 

e) Las cuotas individuales tendran dos subcuentas: 

La del Seguro de Retiro 

La del Fondo Nacional de Vivienda 

f) El patr6n entregar6 al trabajador el comprobante expedido 

por la Instituci6n de Crédito. 

g) El saldo de la subcuenta de "SEGURO DE RETIRO" se ajustara 

por el Indice Nacional de Precios al Consumidor y causara 

interés a una tasa no menor del 2,, pagadero mensualmente. 

h) Eventualmente el trabajador puede traspasar los· fondos del 

seguro de retiro a Sociedades de Inversi6n. 
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i) El ·retiro del fondo proceder6 cuando el trabajador cumpla 

65 aftos o tenga derecho a recibir pensi6n del Instituto 

Mexicano del Seguro Social o de los fondos privados 

establecidos por el patr6n. 

j) Al concluirse la relaci6n laboral, el trabajador podr6 

retirar hasta el 101 del saldo de la cuenta para afrontar 

momentáneamente el riesgo de desempleo. 

k) El trabajador puede incrementar el Sl' J.do del fondo con 

aportaciones adicionales. 

1) El sistema bancario se encargará de la recepción, 

registro, traspaso, expedici6n de comprobantes y emisi6n 

de estados de cuenta, la actualizaci6n de saldos y el 

c6lculo de rendimiento. 

m) Los beneficios del sistema son en adici6n a los que los 

patrones deben cubrir por razones legales y 

contractuales"'. 

Vamos pues, a analizar el marco conceptual de aseguramiento, en 

relaci6n a los sujetos que tutela, a los riesgos que cubre y a 

las prestaciones que otorga, reservando para cap1tulos 

1 LAR.A Fournier.oscar, Director, consultorio Fiscal, Revista 
No. 65, abril 1992, México, D. F. 
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posteriores el estudio de la situaci6n del Instituto Mexicano 

del Seguro.social frente a la administraci6n de los fondos del 

Seguro de Retiro, as1 como el de su r6gimen financiero y el de 

la naturaleza jur!dica de las aportaciones al mismo, expresando 

nuestros comentarios en lo conducente con relaci6n a la 

problem6tica jur1dica, econ6mica y social que a nuestro juicio 

presenta. 

3.2 8UJBT08 DB AIBGURANIBllTO Y BIHIFICIARIOS. 

El hecho de haberse incluido el seguro de retiro en la Ley del 

Seguro Social, nos permite sostener que todas las reglas 

relativas a los sujetos de aseguramiento respecto de los cuales 

exista la obligaci6n de efectuar aportaciones, son exactamente 

aplicables a este nuevo seguro; es decir, tanto a los 

trabajadores asalariados como a aquellos trabajadores 

independientes que a la fecha se encuentran incorporados al 

r6gimen voluntario obligatorio del Seguro Social y a los que en 

el futuro se den de alta. 

En ese orden de ideas por lo que respecta a los beneficiarios 

de;L r6gimen, detectamos algunas diferencias respecto a lo 

seftalado en términos generales en la Ley del Seguro Social. De 

esta manera, podemos observar que el principal beneficiario del 

Seguro de Retiro lo es el propio sujeto asegurado, como en las 

dem6s ramas de aseguramiento, pero en el supuesto de que se 
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diera la muerte de éste, los beneficiarios ser6n los que 

reciban el beneficio ya sea que el propio trabajador hubiese 

designado al momento de la apertura de la cuenta individual o 

los que nombre con posterioridad, ·tomando en consideraci6n que 

tiene absoluta libertad para instituir y substituir en su caso 

a los beneficiarios de igual manera para precisar las 

proporciones que a cada uno de ellos les corresponda de acuerdo 

a su libre voluntad; consideramos por nuestra parte que podr6n 

aplicarse en lo conducente las disposiciones contenidas en el 

C6digo civil, de manera supletori< 

Como podemos inferir, también, el tr.abajador asegurado tiene 

abierta la posibilidad para disponer en vida de los fondos que 

hubiese logrado acumular en su cuenta individual; y s6lo en 

caso de fallecimiento los beneficiarios designados directamente 

por 61, podr6n hacer dicha disposici6n en los términos y en la 

proporci6n que a cada uno de ellos corresponda. 

Lo anterior no deja de ser ciertamente preocupante, pues de 

acuerdo a nuestra idiosincrasia y nivel cultural, es totalmente 

v6lido que el asegurado designe como beneficiarios a personas 

ajenas al n6cleo familiar o, ajenas a los miembros o personas 

que hubiesen dependido econ6micamente del trabajador fallecido, 

con la consecuente problem6tica social que con ello 

ocasionarla. Ciertamente, se puede decir que los familiares o 

dependieñtes econ6micos tienen garantizada su pensi6n 
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correspondiente en otros seguros, de los m'ismos que presta el 

Seguro Social; pero para nadie es desconocido que en estos 

casos siempre resultan insuficientes y ademAs esta raz6n fue 

precisamente la que motivo la creaci6n de este nuevo seguro de 

ah6rro para el retiro. De acuerdo a lo anterior, deja mucho 

que desear el criterio utilizado por el legislador, a sabiendas 

de conocer cuAl es el comportamiento del mexicano. 

Igualmente, por otro lado, también debemos seftalar la falta de 

previsi6n, en relaci6n a .ta situaci6n en que quedan los 

beneficiarios del asegurado que haya comprado una pensi6n 

vitalicia en el momento de su retiro. En este sentido, 

consideramos que estas imperfecciones pueden salvarse en la 

reglamentaci6n administrativa que expida la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público, exigiendo que, en las condiciones 

de enajenaci6n de dichas pensiones por parte de las compaftias 

autorizadas para ello, se establezcan las pensiones de 

aobrevivencia conducentes, ya que de otra forma se les dejarla 

en el desamparo. 

3.3 WOllD08 QOB Ill'HGRD SL a.A.a. 

Antes de iniciar propiamente, con el tema de los fondos que 

integran el sistema de ahorro para el retiro, es importante 

hacer menci6n sobre la distinci6n que existe entre "Seguro de 

Retiro" y, "Sistema de Ahorro para el Retiro" ya que el primero 
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corresponde a una de las subcuentas del 6ltimo. De tal forma 

que el sistema de ahorro para el retiro cuenta con dos 

subcuentas a saber: la del seguro de retiro y, la del fondo 

nacional de la vivienda. 

Respecto a la subcuenta del seguro de retiro, ésta se integrar& 

con los dep6sitos bimestrales del 2\ del salario integrado del 

trabajador asegurado (inicialmente ser6 una aportaci6n del 8\ 

y se incrementará con los intereses que devenguen dichos 

dep6sitos. 

Por lo que respecta a la segunda de las subcuentas, ésta 

corresponde a las aportaciones patronales al Fondo Nacional de 

la Vivienda, previsto en la Ley Federal del Trabajo y en la Ley 

del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores. 

U'l'UDIO. COMPUA'l'IVO U'l'RB BL roJIDO DBL ••GURO DB 

RB'l'IRO y BL roHDO llACIOllAL DB LA VIVIBJIDA. 

Entre ambos fondos existen marcadas diferencias, las cuales se 

pueden ordenar de la siguiente manera: 

1.- En relaci6n a su principal finalidad. 
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El fondo del Seguro de Retiro est6 encaminado a una mejora 

en la situaci6n econ6mica del trabajador en el momento que 

proceda su retiro; el segundo de ellos tiende a la 

posibilidad de obtener a trav6s de un crédito la cantidad 

de dinero necesaria para resolver su problema habitacional 

presente. 

2.- En relaci6n a la disposición de los fondos • 

Por lo que :l"·:!specta al fondo del seguro de retiro, 6ste 

tiene como fin acumular un capital suficiente que le sirva 

a fin de cuentas como pensi6n vitalicia; en tanto que el 

fondo de la vivienda está destinado a reunir los recursos 

económicos indispensables para el otorgamiento de créditos 

canalizados a la construcción y /o adquisici6n de casa

habitaci6n. Es por ello, que el fondo del Seguro de 

Retiro se puede utilizar, por regla general solo cuando el 

trabajador cumple 65 aftos de edad o cuando tiene derecho 

a recibir una pensión o bien, en el supuesto de su 

fallecimiento en tanto que el Fondo Nacional de la 

Vivienda ordinariamente debe utilizarse durante la vida 

activa del trabajador, situación que ocurre en el momento 

en que éste recibe un préstamo para destinarlo a 

solucionar su necesidad de vivienda, ya sea construyéndola 

y/o adquiri6ndola. 

51 



3.- En reraci6n a los rendimiento que.genera. 

Los saldos de la subcuenta del Seguro de Retiro se 

actualizan peri6dicamente en funci6n del Indice nacional 

de precios al consumidor y causan interés a una taza real 

de minimamente el 2t anual, pagaderos mensualmente. En 

tanto que los saldos de la subcuenta del Fondo Nacional de 

la Vivienda s6lo genera interés en funci6n del remanente 

de operaci6n anual del INFONAVIT. 

En ese orden de ideas, cabe preguntarnos: ¿cu61 ser6 la raz6n 

para que ambos fondos integren conjuntamente el sistema de 

Ahorro para el Retiro? La raz6n es la siguiente: debido a que 

la inmensa mayorla de los trabajadores ve transcurrir su vida 

activa sin haber sido nunca sujetos de un crédito habitacional, 

por tanto, se establece con esta normatividad aplicable, la 

posibilidad de disponer del volumen de recursos existentes en 

ambas subcuentas al mismo tiempo al término de la vida laboral 

acumulando asl un capital que permita una mayor posibilidad 

real de adquirir una pensión vitalicia que le permita vivir con 

decoro el tiempo que le queda de vida o bien, para que sus 

beneficiarios lo inviertan en lo que libremente consideren que 

les sea de utilidad. 

l'ASBS Y KllCAllICA Ol'llllTIVA DllL 8I8TIDIA Dll AHORRO PARA 

llL RllTIRO 
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Para efecto de ordenar en forma.sistemática las diversas fases 

y operaciones que debe'n realizarse para la constituci6n de las 

cuentas individuales del sistema. de Ahorro para el ·Retiro, 

procedemos de la manera que sigue: 

I.• AJIORTACIOHBB 

a) El patr6n deberá efectuar la apertura de la cuenta 

individual del sistema de Ahorro para el Retiro de cada 

trabajador en la instituci6n de crédito de si~ 

preferencia, 

documentaci6n 

debiendo proporcionar la informaci6n y 

requeridas para el alta y registro de 

aportaciones de sus trabajad.>res en apego a la ley y 

disposiciones aplicables. 

b) se tendrán cuentas individuales donde·se abonaran el 2t a 

la subcuenta de seguro de retiro (inicialmente será el Bt) 

y el 5t a la subcuenta del INFONAVIT. ·El monto de 

aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro a cargo 

de los patrones será el 2t del sueldo base, el cual tendrá 

un limite máximo de 25 salarios m1nimos. 

Las cuentas de los trabajadores se identificarán con el 

reg.istro federal de contribuyentes y una clave del banco 

donde se encuentra la cuenta. 
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c) El patr6n aportara al banco de su elecci6n por bimestres 

vencidos a más tardar el 17 del mes inmediato siguiente al 

bimestre de que se trate, el 7l de la suma de los ingresos 

percibidos en ese periodo por los trabajadore.s. 

d) El entero de las aportaciones se acreditara mediante la 

entrega que efectúen los patrones a los trabajadores de 

los comprobantes de dep6sito que a su vez obtendrin del 

banco receptor. 

En este sentido, se tendrá un plazo de 30 dias naturales 

contados a partir de la fecha en que se recibieron las 

aportaciones. 

e) Los trabajadores podrán efectuar aportaciones adicionales 

voluntarias, dentro de los limites fijados, a partir de la 

segunda etapa de integraci6n esto es, a partir del lR de 

septiembre de 1992, las que se ajustaran a las mismas 

reglas de disponibilidad que las aportaciones normales. 

f) El registro contable para efecto de control de las 

aportaciones, se llevara en cuentas de orden. 

11.- CAllALISACIO• DB LOS azcuaaoa 

a) Los bancos deberán remitir los recursos de las 
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aportaciones de las cuentas de ios trabajadores al Banco 

de México, al cuarto dia h6bil posterior a la fecha en que 

sea recibida la aportaci6n del p'atr6n, para ser 

canalizados como sigue: 

b) Las aportaciones a la subcuenta de seguro de retiro (2t 

m6s las aportaciones voluntarias en su caso) a una cuenta 

del Instituto Mexicano del Seguro social que lleva el 

Banco de México o a Sociedades de inversi6n creadas ex

profeso. 

Las aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda (St) a 

una cuenta del INFONAVIT en el Banco de México. 

c) El banco receptor situará las aportaciones en el banco 

destino en un lapso de 3 d1as h6biles. 

111.- COJIP .. 8ACIO• PAR& 8&11008 

a) se cobrar6n comisiones por servicios individuales a los 

trabajadores, tales como emisión de estados de cuenta o 

traspaso de su cuenta a otro banco, de acuerdo a las 

tarifas que se convengan con Banco de México. 

Se dispondr6 por cuatro d1as hábiles de los recursos 
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aportados (7%), antes de remitirlos a BANXICO, 

b) Banco de México pagará una comisión por el manejo de 

cuenta. 

Parte de esta comisión se podrá aplicar a las cuentas de 

los trabajadores para dar un rendimiento más atractivo. 

IV.- PAGO DE INTERESES 

a) La aplicación de pago de intereses a las cuentas de los 

trabajadores se hará mensualmente. 

b) 

Para efecto del cálculo de interés, el saldo promedio de 

la subcuenta del Sistema de Ahorro para el Retiro se 

ajustará cada mes. considerando la variación del Indice 

Nacional de Precios al Consumidor del mes inmediato 

anterior. 

La tasa de interés a aplicar será ajustable 

periódicamente, variará en términos reales entre el 2\.y 

6\ y se determinará con base en una tasa que paque el 

Gobierno en valores gubernamentales y empresas de alta 

confiabilidad. 

c) La tasa de referencia se determinará por la Secretarla de 
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Hacienda y Crédito P6blico, y aer6 publicada en el Diario 

Oficial y en peri6dicos de amplia circulaci6n en el pa1a 

cuando menos cada tres meses. 

V.• 'ftUPUOS 

a) El trabajador podr6 solicitar la transferencia de sus 

fondos del Sistema de Ahorro para el Retiro al Banco de su 

elecci6n, a partir del lg de enero de 1993. 

En caso de que el banco receptor no sea el mismo que 

maneja la cuenta individual deberá situar los fondos del 

Sistema de Ahorro para el Retiro en la Instituci6n 

correspondiente a través del CECOBAN. 

b) Se cobrarán comisiones que podrán ser a carqo del patr6n 

o del trabajador seqQn corresponda. 

c) El trabajador podrá, asimismo solicitar el traspaso de los 

fondos de su cuenta individual del sistema de Ahorro para 

el Retiro, a sociedades de inversi6n autorizadas, 

asumiendo el riesgo de variaciones en el rendimiento. 

d) Las sociedades de inversi6n ser6n administradas por: 

Bancos 

casas de bolsa 
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Aseguradoras 

Los trabajadores solicitantes pagar6n por los traspaso las 

comisiones que determine el Banco de México. 

a) La emisi6n de Estados de cuenta se har6 anualmente, a 

partir de marzo de 1993. 

En forma opcional se podrán emitir los estados de cuenta 

que el banco pueda proporcionar. 

Los estados de cuenta serán emitidos por el Banco que 

lleve la cuenta del trabajador. 

b) cuando exista coincidencia entre el banco receptor de la 

aportaci6n del patr6n y el banco que maneja la cuenta, con 

la entrega del estado de cuenta se comprobar6 la 

aportaci6n del Qltimo bimestre del afto. 

c)· Los estados de cuenta serán enviados al patr6n para su 

distribuci6n a los trabajadores. 

Si el banco que maneja la cuenta, no controla la 

aportaci6n del patr6n, enviará el estado de cuenta al 
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trabajador. 

d) El trabajador tendrá en cualquier caso el derecho de 

solicitar que el Estado de cuenta le sea enviado al 

domicilio que señale para tal efecto. 

En caso de que el trabajador cuente con recursos en alguna 

sociedad de inversi6n se le emitirá el estado de cuenta 

correspondiente. 

VII.- RETIROS 

a) Para que ,el trabajador pueda retirar fondos de su cuenta 

de aportaciones, se deberán cumplir las siguientes 

condiciones: 

Haber cumplido 65 años, o adquirido el derecho a una 

pensión por: vejez; cesantia en edad avanzada; 

invalidez; incapacidad permanente total; incapacidad 

permanente parcial del 50% o más. 

Del Instituto Mexicano del Seguro Social o del Fondo 

privado de pensiones establecido por el patr6n. 

Por muerte del trabajador. 
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b) Deber6 presentarse la documentaci6n que al efecto 

determine la Secretaria del Trabajo y Previsi6n Social. 

c) cumplidos los requisitos, el trabajador o sus 

beneficiarios cuando tengan derecho, podrán disponer de 

los fondos en cualquiera de las siguientes formas: 

Pensi6n Vitalicia o 

Una sola exhibici6n. 

d) Si el trabajador está incapacitado temporalmente o ae 

encuentra desempleado, podrá retirar el 10% del saldo de 

la subcuenta del Seguro de retiro de su cuenta individual. 

No podrá efectuar retiros por desempleo con una frecuencia 

mayor a 5 atlos. Podrá hacerlo a partir del 111 de enero de 

1997. 

e) En cuanto al tratamiento fiscal, las aportaciones, 

intereses y ajustes por inflaci6n no ser6n ingreso• 

acumulables del trabajador, para efecto del Impuesto Sobre 

la Renta. 

Los retiros ser6n acumulables de acuerdo al monto. Montos 

menores a 9 veces el salario m1nimo quedan exentos. Sobre 

el excedente se aplicar6 el Impuesto Sobre la Renta. 
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3.4 MODALIDADES QUE CONTEMPLA EL SEGURO DE RETIRO 

Considerando los preceptos legales del seguro de retiro y como 

ya antes lo hemos mencionado, los beneficiarios del mismo 

tienen diversas prestaciones derivadas de esta rama de 

aseguramiento, las que podemos enlistar como sigue: 

a) Retirar el capital acumulado en su cuenta individual, 

recibiéndolo integramente en una sola exhibición o 

situarlo en una entidad financiera para destinarlo a la 

adquisición de una pensión vitalicia, cuando llegue la 

edad de 65 años o se adquiera el derecho a disfrutar de 

una pensión por cesantia en edad avanzada, vejez parcial 

con valuación del 50% o mayor en los términos de la Ley 

del Seguro social, o bien, derivada de la contratación 

colectiva que rija su relación laboral, conforme al plan 

de pensiones que haya establecido su patrón (en este caso, 

solo los que reúnan los requisitos que señale al efecto la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público). 

Lo anterior encuentra apoyo en lo dispuesto por el articulo 

183-0 adicionado a la Ley del Seguro Social vigente en la 

actualidad; mismos que a continuación trascribimos en forma 

literal: "El trabajador que cumpla 65 años de edad o adquiera 

el derecho a disfrutar una pensión por cesantia en edad 

avanzada, vejez, invalidez, incapacidad permanente total o 
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incapacidad o incapacidad permanente parcial del 50\ o mis en 

los términos de esta Ley o de alg6n plan de pensiones 

establecido por su patr6n o derivado de contrataci6n colectiva, 

tendr6 derecho a que la instituci6n de crédito que lleve su 

cuenta individual de ahorro para retiro, le entregue por cuenta 

del instituto, los fondos de la subcuenta del seguro de 

retiro,. situ4ndoselos en la entidad financiera que el 

trabajador designe, a fin de adquirir una pensi6n vitalicia, o 

bien entregándoselos al propio trabajador en una sola 

exhibici6n. 

El trabajador deberá solicitar por es~rito a la instituci6n de 

crédito la entrega de los fondos de la subcuenta del seguro de 

retiro de su cuenta individual, acompañando los documentos que 

al efecto señale la Secretaria del Trabajo y Previsi6n Social. 

Los planes de pensiones a que se refiere el primer p4rrafo, 

ser6n s6lo los que re6nan los requisitos que establezca la 

Secretaria de Hacienda y Crédito P6blico. 11 • 9 

b) cuando se trate de incapacidades temporales para trabajar 

y cuando éstas se prolonguen por mayor tiempo al plazo 

que señala la ley para el otorgamiento de subsidios (52 

semanas, m4s otras 26, si médicamente asi se determina), 

9 México, Diario Oficial de la Federacion, de fecha 24 de 
febrero de 1992, p. 32. 
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el asegurado tiene derecho a retirar una cantidad no mayor 

al 10% del saldo de su subcuenta del seguro de retiro. 

Aún cuando no se precisa en la ley, entendernos que este 

derecho sólo se podrá ejercitar por una sola vez en cada 

ocasión en que se llegue a presentar tal supuesto. 

El fundamento legal de este párrafo · se encuentra 

establecido en el adicionado articulo 183-P de la Ley del 

Seguro Social vigente, como a continuación se indica: 

Articulo 183-P "Tratándose de incapacidades 

temporales del trabajador, si éstas se prolongan por 

más tiempo que los periodos de prestaciones fijados 

por esta Ley, éste tendrá derecho a que la 

institución de crédito le entregue, por cuenta del 

Instituto, una cantidad no mayor al 10% del saldo de 

la subcuenta del seguro de retiro de su cuenta 

individual. Para tal efecto, el trabajador deberá 

proceder en los términos a que se refiere el 

penúltimo párrafo del Artículo 183-011 • 10 

e) De darse el caso de que el trabajador deje de estar sujeto 

a una relación laboral, podrá retirar asimismo, una 

cantidad no mayor al 10% del saldo de su subcuenta del 

seguro de retiro, pero ello condicionado a que dicho saldo 

10 México, Diario Oficial de la Federación, Ob. cit. p. idem 
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registre una cantidad mayor a la equivalente de 

multiplicar por 18 el monto de la Qltima aportaci6n 

efectuada a dicha subcuenta (se requiere pues, haber 

aportado cuando menos 18 bimestres al fondo), e 

igualmente, que no se hayan realizado retiros en los cinco 

aftas inmediatos anteriores a la solicitud respectiva (el 

famoso seguro de desempleo, si bien verdaderamente 

limitado). 

Cabe destacar que estas disposiciones son planteadas con 

apego a lo dispuesto por el articulo 183-Q adicionado a la 

Ley del Seguro Social como sigue: 

"Articulo 183-Q "Durante el tiempo en que el 

trabajador deje de estar sujeto a una relaci6n 

laboral, tendr6 derecho a: 

I.- Realizar aportaciones a la subcuenta del seguro 

de retiro de su cuenta individual, siempre y 

cuando las mismas sean, por un importe no 

inferior al equivalente a cinco d1as de salario 

m1nimo general vigente en el Distrito Federal. 

Lo anterior, sin perjuicio de que las 

instituciones de crédito puedan recibir 

aportaciones por montos menores. Estas cuentas 
~· 

quedaran sujetas en lo conducente, .a las 
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disposiciones establecidas en este capitulo y 

II.- Retirar de la subcuenta del seguro de retiro de 

su cuenta individual una cantidad no mayor al 

10% del saldo de la propia subcuenta. 

El d~recho consignado en esta fracción, sólo podrán 

ejercerlo los trabajadores cuyo saldo de la subcuenta del 

seguro de retiro, registre a la fecha de la solicitud 

respectiva una cantidad no inferior al equivalente al 

resultado de multiplicar por 18 el monto de la última 

cuota invertida en la subcuenta de que se trate, y siempre 

que acredite con los estados de cuenta correspondientes, 

no haber efectuado retiros, durante los cinco aftas 

inmediatos anteriores a la fecha citada. El trabajador 

deberá presentar la solicitud respectiva de conformidad 

con lo establecido en el penúltimo párrafo del articulo 

183-0". 11 

d) Como también, ya antes lo hemos anotado, el trabajador 

tiene derecho de adquirir un seguro de vida con cargo a 

los fondos de la subcuenta del seguro de retiro, en las 

condiciones que marque para ello el comité técnico del 

sistema de ahorro para el retiro, lo que ofrece la 

posibilidad de mejorar la situación económica de los 

11 México, Diario Oficial de la Federación, Ob. cit. idem 

65 



beneficiarios del trabajador de fallecer éste en activo. 

Lo anterior encuentra apoyo en lo dispuesto por el 

articulo 183-R adicionado a la Ley del Seguro Social 

vigente en la actualidad, mismo que a continuaci6n se 

transcribe en forma literal: 

Articulo 183-R.- "El trabajador tendrá derecho a 

solicitar la contrataci6n de un seguro de vida con 

cargo a los rec~rsos de la subcuenta del seguro de 

retiro, en los términos que al efecto determine el 

Comité Técnico del Sistema de Ahorro para el Retiro. 

Las instituciones de seguros no podrán otorgar 

préstamos o créditos con cargo a dichos seguros" • 12 

e) De presentarse la muerte del asegurado, corresponde a los 

beneficiarios por él designados disponer del saldo, bien 

para adquirir a favor de ellos una pensi6n vitalicia, bien 

recibiéndolo integramente en una sola exhibici6n, segQn la 

proporci6n que les corresponda. 

Esta breve pero importante disposici6n en materia de 

beneficiarios encuentra su fundamento legal en el articulo 183-

s adicio~ado a la Ley del Seguro Social en vigor como se indica 

12 México, Diario Oficial de la Federaci6n, ob.cit. p. idem 
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a continuaci6n: 

Articulo 183-S "El trabajador titular de una cuenta 

individual del sistema de ahorro para el retiro, 

deberá, a la apertura de la misma, designar 

beneficiarios. Lo anterior, sin perjuicio de que en 

cualq~ier tiempo, el trabajador pueda sustituir a las 

personas que hubiere designado; asi como modificar, 

en su caso, la proporción correspondiente a cada una 

de ellas". 

En caso de fallecimiento del trabajador, la instituci6n de 

crédito respectiva entregará el saldo de la cuenta individual 

a los beneficiarios que el titular haya señalado por escrito 

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

entre las señaladas en el articulo 183-0. La designaci6n de 

beneficiarios queda sin efecto si el o los designados mueren 

antes que el titular de la cuenta. 

A falta de los beneficiarios a que se refiere el párrafo 

anterior, dicha entrega se hará en el orden de prelaci6n 

previsto en el articulo 501 de la Ley Federal del Trabajo. 

Los beneficiarios deberá.n presentar solicitud por escrito a las 

instituciones de crédito, en los términos sef\alados en el 
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penQlti•o p6rrafo del articulo 183-0 de esta Ley". •J 

n México, Dirio Oficial de la Federaci6n. ob. cit. pp. 32-33 
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CAPITULO IV 

EL REGIMEN FINANCIERO DEL SEGURO PARA EL RETIRO 
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4.1.- SUJETOS OBLIGADOS A LAS APORTACIONES DEL SEGURO PARA 

EL RETIRO. 

De acuerdo al contenido en la ley del Seguro Social, se 

desprende que los sujetos obligados en el régimen del seguro 

social son, principalmente, los patrones; sin embargo, no son 

los únicos, ya que también se encuentran obligados como tales 

las sociedades cooperativas de producci6n y las sociedades 

nacionales que conforman el sistema de crédito rural, e 

incluso, en algunos casos los propios beneficiarios del 

régimen, esto es, los asegurados, hacen las veces de patrones. 

Sin embargo, para los fines de la presente investigaci6n, s6lo 

nos referiremos por la importancia y proporci6n que guardan, a 

los patrones como sujetos obligados en el régimen obligatorio 

del seguro social, sin que desde luego, ignoremos que en 

ciertos casos, otros entes también tienen dicho carácter. Lo 

anterior, lo encontramos claramente establecido en el articulo 

31 de la Ley del Seguro Social, que señala: 

ARTICULO 31.- "Las disposiciones 

refieren a los patrones y los 

aplicables, en lo conducente, 

obligados y de aseguramiento". 

de esta ley, que se 

trabajadores, serán 

a los demás sujetos 

Ahora bien, derivado de lo anteriormente manifestado, los 

70 



patrones tienen en primer lugar, como obligaci6n frente al 

Instituto Mexicano del Seguro Social, la ·de registrar•• e 

inscribir a sus trabajadores en el r6gimen del Seguro Social y 

consecuentemente, notificar al mismo Instituto todas la• 

incidencias que tengan transcendencia, tanto para calcular el 

munto de las prestaciones econ6micas que 6ste otorga, como para 

calcular el importe de las cuotas que debe enterar. Dicho de 

otra manera, los patrones est6n obligados a avisar de manera 

indubitable al Instituto las altas y bajas de sus dependientes, 

las modificaciones de su salario y todos los demás datos que se 

exijan en la Ley y en sus reglamentos. 

Por otro lado se advierte en el mismo dispositivo que todos loa 

avisos, notificaciones o comunicaciones antes mencionadas deben 

hacerse dentro de un plazo no mayor de 5 dlas a partir del dla 

que el evento ocurra. Es válido aclarar que, al realizar los 

aviaos mencionados, el patr6n puede expresar por escrito las 

causas en que funde una exepci6no duda respecto de sus deberes 

teniendo obligaci6n el Instituto de resolverle dicha duda a m6s 

tardar en 45 dias. 

Conviene subrayar, que para el caso de que el patr6n no cumpla 

con sus obligaciones antes mencionadas, los trabajadores tienen 

facultad para solicitar su inscripci6n al Instituto con cargo 

a .su patr6n. As! como a comunicar al mismo Instituto los 

cambios que haya sufrido su salario y/o las condiciones del 
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trabajo, sin que lo anterior libere a los patrones del 

cumplimiento de sus obligaciones ni tampoco los exima de las 

sanciones y responsabilidades en que hayan incurrido. 

otra obligación del patrón consiste en llevar registros del 

nümero de d1as trabajados y de los salarios percibidos por sus 

trabajadores, obligación que se cumple con la elaboración de 

las nóminas, listas de raya o recibos de pago individual, o 

cualquier otro sistema que él considere mas efectivo. Debiendo 

conservar estos registros durante 5 años posteriores al de su 

fecha. 

otra obligación fundamental de los patrones, es la de enterar 

las aportaciones que les corresponden. Sin embargo dada la 

finalidad de la presente tesis, su estudio lo seguiremos 

ampliando en los siguientes puntos. 

Ahora bien, como deber de tolerar, los patrones tienen 

obligación de permitir las inspecciones y visitas domiciliarias 

que practique el Instituto, para verificar el cumplimiento de 

sus obligaciones conforme lo disponga la Ley del Seguro Social 

y sus reglamentos; pero siempre dichas visitas domiciliarias se 

sujetarán a lo ordenado por la ley del Seguro social y por el 

Código Fiscal de la Federación. 

En ciertos casos, como se señala en la fracción V bis del 
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articulo 19 de la Ley del Seguro social, •e encuentra una 

obligaci6n que solo corresponde a alquno• patrone•, 

refiriéndose a aquellos que en forma permanente o e•por&dica •e 

dedican a la actividad de la construcci6n, cuya responsabilidad 

consiste precisamente en la necesaria expedici6n y entrega a 

cada trabajador, de una constancia escrita con relaci6n al 

número de dias trabajados y del salario recibido semanal o 

quincenalmente, conforme a los periodos de pago establecidos. 

Lo anterior obedece a la necesidad de contar con un control 

adecuado de los sujetos de aseguramiento en la Industria de la 

construcci6n·que de por si es de muy dificil manejo. 

El fundamento legal a todas las obligaciones patronales a las·· 

que nos hemos referido en el presente punto lo encontramos en 

el articulo 19 de la Ley del seguro Social el cual nos 

permitimos transcribir para mayor precisi6n: 

ARTICULO 19.- "Los patrones estAn obligados a: 

I. - Registrarse e inscribir a sus trabajadores en el 

Instituto Mexicano del Seguro social, comunicar 

sus altas y bajas las modificaciones de •u• 

salarios y los demAs datos que seftalen esta ley 

y sus reglamentos, dentro de plazos no mayores 

de cinco dias; 

II.- Llevar registros, tales como nominas y listas de 
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V bis 

raya en lo• que ae asiente invariablemente el 

ndmero. de d!as trabajados y lo• salarios 

percibidos por sus trabajadores, ademas de otros 

datos que exija la presente ley y •us 

reglamentos. Es obligatorio conservar estos 

registros durante los cinco aftos siguientes al 

de su fecha. 

III.-Enterar al Instituto Mexicano del Seguro 

Social el importe de las cuotas obrero 

patronales; 

IV.- Proporcionar al 

necesarios para 

Instituto los elementos 

precisar la existencia, 

naturaleza y cuantia de las obligaciones; 

v.- Permitir que las inspecciones y visitas 

domiciliarias que practique el ... instituto, las 

que se sujetaran a lo establecido por esta ley, 

el C6digo Fiscal de la Federaci6n y loa 

reglamentos respectivos. 

Tr6t6ndose de patrones que se dediquen en 

forma permanente o espor6dica a la actividad de 

la construcci6n, deber6n expedir y entregar a 

cada trabajador constancia escrita del nWllero de 
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dlas trabajados y del salario percibido, semanal 

o quincenalmente, conforme a loa periodos de 

pago establecido; en la inteligencia de que 

deber6n cubrir las cuotas obrero patronales, aeln 

en el caso de que no sea posible determinar el 

o lo~ trabajadores a quienes se deban aplicar, 

por incumplimiento de su parte de las 

obligaciones previstas en las fracciones 

anteriores, en cuyo caso su monto se destinar6 

a los servicios sociales de beneficio colectivo 

previstos en el capitulo .:ínico del titulo cuarto 

de esta ley. 

VI.- Cumplir con las dem6s disposiciones de esta ley 

y sus reglamentos. 

Las disposiciones contenidas en-las fracciones I,-II, 

III y V Bis, no son aplicables en los casos de 

construcci6n, ampliaci6n o reparaci6n de casas 

habitaci6n, cuando los trabajos de realicen en forma 

personal por el propietario, o bien, por cooperaci6n 

comunitaria, debiéndose comprobar este hecho a 

satisfacci6n del Instituto." 

•• 1.1.- LA CUOTA OBRBRA CONO OBLIGACIOH DEL TRABAJADOR 

75 



.. 
.!. Desde el punto de vista de la especial relevancia que reviate 

precisar el hecho de que el trabajador es .igualmente •ujeto 

pasivo obligado a cumplir con una preataci6n conaiatente en 

dar: cubrir las cuotas establecida• a su cargo, previataa en 

las ramas de los seguros de enfermedades y maternidad y de 

invalidez, vejez, cesantia en edad ~vanzada y muerte. 

Por lo anterior, los trabajadores, además de ser los sujetos de 

aseguramiento, son igualmente sujetos obligados ante el 

Instituto Mexicano del Seguro Social cuya cuota obrera est6n 

obligados a cubrir, con sujeci6n a las reglas siguientes : 

a).- En los casos en que perciban como cuota diaria el salario 

minimo, corresponder6 a los patrones pagar !ntegramente la 

cuota seftalada para los trabajadores. 

ARTICULO 42.- "Corresponde al patr6n .pagar 

integramente la cuota seftalada para los trabajadores, 

en los casos en que estos perciban como cuota diaria 

el salario minimo". 

b) .- Si- en los contratos colectivos se pactan prestaciones 

iguales o superiores a las establecidas en la Ley del 

Seguro Social el patr6n pagar6 !ntegramente las cuotas 

obrero-patronales. Si concede prestaciones inferiores, el 

patr6n pagara al Instituto todos los soportes 
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proporcionales a las prestaciones contractual•• y, aolo 

respecto de las diferencias entre estas Qltimaa y las 

establecidas por la ley, los trabajadores cubrir6n las 

cuotas correspondientes para cuyo efecto el Instituto 

valuará actuarialmente las prestaciones contenidas en loa 

contratos a fin de compararlas con las dG la ley y 

elaborar las tablas de cotizaci6n correspondientes. 

Articulo 28.- "Cuando los contratos colectivos 

concedan prestaciones inferiores a las otorgadas por 

esta ley, el patr6n pagará al Instituto todos los 

aportes proporcionales a las prestaciones 

contractuales. Para satisfacer las diferencias entre 

estas últimas y las establecidas por la Ley, las 

partes cubrirán las cuotas correspondientes. Si en 

los contratos colectivos se pactan prestaciones 

iguales a las establecidas por esta .ley, el patr6n 

pagará al Instituto integramente las cuotas obrero

patronaies. En los casos en que los contratos 

colectivos consignen prestaciones superiores a las 

que concede esta ley, se estará a lo dispuesto en el 

p6rrafo anterior hasta la igualdad de prestaciones, 

y respecto de las excedentes el patr6n quedara 

obligado a cumplirlas. Tratándose de prestaciones 

econ6micas, el patr6n podrá contratar con el 

Instituto los seguros adicionales correspondientes, 
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en los t6rminos del titulo tercero de esta ley. El 

Instituto, mediante es~udio t6cnico-juridico de los 

contratos colectivos de trabajo, oyendo previamente 

a los interesados, har6 la valuaci6n actuarial de las 

prestaciones contractuales, compar6ndolas 

individualmente con la ley, para elaborar las tablas 

de distribuci6n de cuotas que correspondan". 

c) • - El patr6n tiene derecho a retener las cuotas que les 

corresponda cubrir a sus trabajadores, pero cuando no lo 

haga con oportunidad, s6lo podrá descontar al trabajador 

cuatro cotizaciones semanales acumuladas, quedando las 

restantes totalmente a su cargo. En realidad aqui nos 

encontramos frente a la figura que la doctrina conoce como 

"sujeto pasivo por deuda ajena por sustituci6n", al 

atribuir a otra persona distinta del obligado 

originalmente, la carga de pagar en . su lugar. una 

prestaci6n fiscal que en principio no le correspondia, 

pero que en raz6n de no haber realizado la retenci6n a que 

tenia derecho, reporta el deber legal de enterar una 

cantidad equivalente a la que pudo o tuvo que haber 

retenido. 

ARTICULO 44. - "El patr6n al efectuar el pago de 

salarios a sus trabajadores, podrá retener las cuotas 

que a éstos les corresponde cubrir. 
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cuando no lo haga en tiempo oportuno, sólo podr6 

descontar al trabajador cuatro cotizaciones semanales 

acumuladas quedando las restantes a su cargo. 

El patrón tendrá el carácter de retenedor de las 

cuotas que descuente a sus trabajadores y deber4 

enterarlas al Instituto en los términos setlalados por 

esta ley y sus reglamentos". 

... 1.2. OBLIGACIONIS 18PBCIPICA8 COH RILACIOH AL 8I8TlllA DI 

AHORRO PARA IL RETIRO. 

Derivado del establecimiento del sistema de ahorro para el 

retiro, además de la obligación principal de efectuar las 

aportaciones bimestrales para dicho seguro, los patrones ven 

incrementada su carga administrativa al generarse para ellos 

una serie de deberes de carácter formal, mismos· . que, ~a 

continuación enlistamos: 

a) Los patrones tienen la obligación de depositar 

bimestralmente en una institución de cr6dito, las 

aportaciones correspondientes al Seguro de Retiro, en la 

subcuenta respectiva de la cuenta individual abierta a 

nombre de sus trabajadores. A tal efecto y con el 

propósito de que las instituciones de crédito pueden 

individualizar dichas cuentas, deberán proporcionarles la 

ESTA 
SALfR 

TESIS 
DE lA 

NO llEIE 
llBUOTECA 
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infoniaci6n relativa a cada trabajador, en la forma y 

periodicidad que determine· la Secretarla de Hacienda y 

Cridito Pllblico. 

Si bien tienen derecho de elegir la instituci6n en la cual 

harAn l.os dep6sitos, estAn sujetos al pago de una co111isi6n 

bancaria si sus trabajadores tienen sus cuentas 

individuales en otra instituci6n financiera. 

b).- otra carga patronal, es la de entregar a cada uno de sus 

trabajadores, los comprobantes de los dep6sitos que 

expidan las instituciones de crédito, junto con el 6ltimo 

pago de sueldo de los meses de febrero, abril, junio, 

agosto, octubre y diciembre de cada afto, e igualmente, 

deben proporcionar a la representaci6n sindical una 

relaci6n de las aportaciones hechas a favor de sus 

agremiados (alln cuando no se regula con que periodicidad, 

entendemos que debe cumplirse dicha obligaci6n en forma 

bimestral). 

e). - Deben efectuar los dep6sitos de las aportaciones 

voluntarias que sus trabajadores deseen realizar a su 

cuenta individual, cuando as1 lo soliciten. 

Sin detenernos a formular mayores comentarios, · llnicamente 

advertiremos la siempre creciente carga administrativa y costo 
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. consiguiente con la que el legislador dia a dia est6 abrU11ando 

a todas las personas que integran· la poblaci6n econ6mica••nt• 

activa de nuestro pais. 

... 1.3 LA 8U8TITUCIOB PATROBAL • 

Con relaci6n al presente punto la ley del Seguro Social 

establece en su articulo 270 una segunda hip6tesis de otro 

sujeto pasivo por deuda ajena. En este supuesto, derivado de 

la responsabilidad objetiva dicha disposici6n contempla que en 

el caso que se dé la sustituci6n patronal, el patr6n sustituido 

será responsable solidariamente con el nuevo, respecto de las 

obligaciones nacidas antes de la fecha en que se avise al 

Instituto de dicho cambio, seflal6ndose como limite para la 

vigencia de esta obligaci6n, un término de dos aftos, concluido 

dicho término toda las responsabilidades estarán a cargo del 

nuevo patr6n. Por otra parte, seflala la ley con.toda. precisi6n 

que se entenderá que hay sustituci6n de patr6n en el caso de 

transmisi6n, por cualquier titulo de los bienes esenciales 

afectos a la explotaci6n con el Animo de continuarla y cuyo 

prop6sito se presumirá siempre, salvo prueba en contrario. El 

mismo depositivo en comentario prevé en su párrafo segundo, la 

obligaci6n del Instituto, al recibir el aviso de sustituci6n, 

de comunicar al patr6n sustituto las obligaciones que adquiere 

conforme al párrafo anterior, e igualmente deber6 notificar, 

dentro del plazo de 2 aflos, al nuevo patr6n, el estado de 
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adeudo del austituido. 

En la pr6ctica, el articulo en comentario resulta confu•o ·e 

inadecuado, como consecuencia de la reiterativa y deficiente 

redacci6n de su texto. Sin embargo, nos reservamo• ma• 

comentarios al respecto, en virtud de que no es nuestra 

finalidad agotar el estudio referente a tal punto, sino mas 

bien enfocarnos al an,lisis de todo aquello que se refiera al 

Sistema de Ahorro para el Retiro, en vista de lo cual 

proseguiremos buscando alcanzar el objetivo que nos proponemos. 

4.z 8UJBT08 ACRBBDORBB DB LAS APORTACIONBB DBL 8BOURO PARA BL 

RETIRO. 

El hecho de que la creaci6n del seguro para el retiro se haya 

dado dentro de un marco de reformas y adiciones a la ley del. 

seguro social hace pensar en principio, que es al Instituto 

Mexicano del seguro Social a quien corresponde el car6cter de 

ente público acreedor de las aportaciones respectivas, sin 

embargo del análisis de algunas de sus disposiciones se 

desprenden conceptos totalmente diversos a dicha cuesti6n. 

De esta manera, conviene recordar que el Instituto Mexicano del 

seguro Social es de naturaleza fiscal y aut6nomo, en lo que se 

refiere a la determinaci6n y cobro de las obligaciones 
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pecuniarias establecidas en la ley correspondiente, enca•inada• 

a cubrir el costo de las prestacione• que e~ •ateria de 

seguridad social dispone tal ordenamiento. Esa caracterlatica 

particular le da el carActer de autoridad, con atribucione• 

para determinar la existencia de la obligaci6n; el sujeto 

pasivo, obligado a efectuar el pago; su base de cllculo; la 

cantidad liquidada a pagar por concepto de aportaciones por 

cada una de las formas de aseguramiento administrativo ·de .. 

ejecuci6n con el fin de recuperar las cuotas no pagadas. como 

se puede observar, toca de esta manera al Instituto Mexicano 

del Seguro Social efectuar la recaudaci6n de las aportaciones 

respectivas. 

4, 3 LAS APORTACIOHl:S AL SEGURO PARA EL RB'l'IRO 

4.3.1 11011'1'0 

En apego a lo dispuesto por los artlculoa 35, 183 A y 183 B de .. -. 

la Ley del Seguro Social, las aportaciones al seguro de retiro 

se establecen a cargo exclusivamente de los patrones y su monto 

corresponderA al 2\ del salario base de cotizaci6n con el que 

se encuentren dados de alta sus trabajadores. Hacemos hincapil 

en que la 6nica diferencia respecto a la base de cllculo de las 

mencionadas aportaciones se da en cuanto al tope mlximo del 

salario a considerar, pues para los efectos de este seguro, sé 

fija en el equivalente a 25 veces el salario 111lni1110 general que 

rija para el Distrito Federal, en lugar de loa 10 salarios 
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m1nimoa que se seftalan para los dem6s ramos de aseguramiento. 

•• 3.2 APORTACIOMIB DS LOS TRABAJ.ADORl8 

La Asociaci6n Mexicana de Bancos en su manual qua amiti6 con 

motivo de la implantaci6n del Sistema de Ahorro para el Retiro 

en lo que respecta a las poU.ticas de operaci6n seftala lo 

siguiente: 

" los trabajadores podrán efectuar aportaciones 

adicionales voluntarias dentro de los limites fijados 

(montos superiores al equivalente a cinco d1as de 

salario m1nimo vigente para el Distrito Federal), a 

partir de la segunda etapa de integraci6n, esto ea, 

a partir de 111 de septiembre de 1992, las que se 

ajustarán a las mismas reglas de disponibilidad que 

las aportaciones normales. "1
' 

Cabe mencionar que se deja a la discrecionalidad de la• 

instituciones de crédito la posibilidad de que acepten recibir 

aportaciones por montos menores. 

1'Asociaci6n Mexicana de Bancos, Sistema de Ahorro para el 
Retiro. Manual, México, D.F. 1992, p. 9. 



A8PBCT08 •IBCALS8 D• LAS AJIORTACI0 .. 8 Ar. 818Tmc& D• 

AHORRO PARA U. Rll'l'IRO, PUA S•mCTO& DSL XDH8t'O 

80BRS LA RDITA. 

Las reformas a la ley del Seguro Social relativas al siate•a de 

ahorro para el retiro dieron lugar a diversas modificacione• • 

la ley del impuesto sobre la renta mismas que es conveniente 

analizar, en un afAn de tener un panorama lo mas completo 

posible sobre la materia. De esta manera, veremos primero las 

repercusiones en cuanto al obligado a cubrirlas (el patr6n) y 

en un segundo término respecto al beneficiario del seguro 

seftalado (el trabajador). 

En cuanto hace al patr6n, al no legislarse en lo particular 

sobre este nuevo concepto de gasto, consideramos que el mismo 

seguir6 la suerte de las dem6s cuotas patronales que se cubren 

al Instituto Mexicano del Seguro Social, esto es, ser6n gastos 

deducibles para efectos del Impuesto Sobre la Renta. _ 

En cuanto a los beneficiarios de este seguro de retiro, las 

reglas a aplicarse cuando se trate del Impuesto Sobre la Renta, 

son las siguientes: 

a) Se incorporan los montos de las pensiones vitalicias que 

se adquieran con los fondos de las subcuentas del seguro 

de retiro, a la suma de los conceptos que se perciben por 

el trabajador peri6dicamente al término de su vida laboral 
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o aua beneficiario• en caso de auerte de eat6 ( pensione•, 

jubilaciones, haberes de retiro, etc6tera), ·y a loa cual•• 

lea es aplicable la exenci6n eatablecida en la fracci6n 

Ill del articulo 77 de la Ley del Impuesto sobre la Renta 

( exenci6n de hasta nueve veces el salario minimo del 6rea 

que corresponda al contribuyente, sobre la cantid~d total 

diaria que por tales conceptos reciba). 

Cabe hacer menci6n de que en esta disposici6n s6lo se hace 

referencia a las pensiones vitalicias u otras formas de retiro 

provenientes de las subcuentas del seguro de retiro, sin 

considerar que, atento a lo dispuesto por la Ley del INFONAVIT, 

reformada también se puede disponer del saldo de la subcuenta 

del fondo nacional de la vivienda para adquirir una pensi6n 

vitalicia; y cuyas sumas que peri6dicamente se pagar6n 

derivadas de ella, conforme a la letra e interpretaci6n 

estricta de la norma cuyo anlllisis nos ocupa, si estarian 

totalmente gravadas para efectos del Impuesto Sobre la.Renta, 

sin que obste para concluir lo anterior, atento a lo dispuesto 

en el articulo 36 de la Ley del INFONAVIT, dado que no se 

trata de aportaciones al indicado fondo, ni de interese• que 

hubiere generado en términos del diverso numeral 39 del propio 

ordenamiento. Por elemental justicia, se requiere, con car6cter 

de necesaria, la reforma legal conducente. 

b) De igual manera, se considera que forman parte de loa 
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conceptos que obtienen los trabajadores al momento de su 

separaci6n laboral prima• de antigüedad, retiro e 

indemnizaciones ), las cantidades que reciban con cargo 

a las subcuentas del seguro de retiro, para efectos de la 

aplicaci6n de la exenci6n contenida en la fracci6n X del 

articulo 77 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (hasta 

por el equivalente a 90 veces el salario m1nimo del 6rea 

que corresponda al trabajador por cada afio de servicios o 

de contribución en el caso de las subcuentas del seguro de 

retiro). En este supuesto, s1 resulta aplicable el 

articulo 36 de la Ley del INFONAVIT, por lo que las 

cantidades que se reciban al momento de la separaci6n 

laboral, provenientes de las subcuentas del Fondo Nacional 

de la Vivienda, estar6n exentas en su integridad. 

c) Por otra parte, dispone el articulo 77-A de la Ley del 

Iapuesto Sobre la Renta, que no se considerar6n ingresos 

acumulables para el trabajador ni las aportaciones que 

efectQen los patrones a las subcuentas del seguro de 

retiro, ni los intereses que éstas produzcan, pero ello 

solamente refiriéndonos al ejercicio en que se aporten, 

pag6ndose el impuesto en los términos del capitulo I del 

Titulo cuarto de la Ley mencionada, en el ejercicio en 

que se efectQen retiros de fondos de acuerdo con lo 

dispuesto por la Ley del Seguro Social. Se entender6 

cubierto pues, el Impuesto Sobre la Renta considerando a 
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dichos retiros como ingreso& por concepto de ••lario• en 

el afio fiscal en que •e efectQen, resaltando al re•pecto 

que los retiros que se realicen al concluir la vida 

laboral, se les aplicar& la exenci6n prevista en ~· 

fracci6n X del articulo 77 de la Ley del Impue•to Sobre 

la Renta, en tanto que a los retiros que realice el 

trabajador, con un tope de hasta el 10 t, en el supuesto 

de que se encontrara sin laborar o bien, dejar• de 

percibir subsidios del Instituto Mexicano del seguro 

Social por prolongaci6n de sus incapacidades temporales en 

los términos de la Ley del Seguro Social, s1 se les 

grabará en su totalidad. Lo anterior resulta totalmente 

injusto si tomamos en cuenta que en dichos supuestos es 

cuando más necesitado se encuentra el trabajador, desde el 

punto de vista econ6mico. 

d) Ahora bien por lo que se refiere a las cantidades que los 

trabajadores aporten a la subcuenta del seguro de retiro, 

en forma voluntaria, se prevé la posibilidad de deducir 

éstas para calcular el monto del Impuesto Sobre la Renta 

al formular la declaraci6n anual hasta por una cantidad 

que no exceda del 2\ de su salario base de cotizaci6n, 

seflalando como tope de éste para tales efectos, el 

equivalente a diez veces el salario m1nimo que rije en el 

Distrito Federal. Lo cual nos parece también incongruente 

e injusto.· 
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e) otra limitaci6n que encontra110• en cuanto a la posibilidad 

de deducir las aportaciones voluntaria• que realicen lo• 

trabajadores, se presenta cuando lo• patrona• e•t&n 

realizando aportaciones a un fondo de ahorro de lo• 

setlalados en la fracci6n XII del articulo 24 de la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta, l:: que en tal hip6teaia, la 

deducci6n de las aportaciones voluntarias s6lo podrl 

llevarse a cabo cuando las mismas, sumadas a las que lleve 

a cabo el propio patr6n en los citados fondos de ahorro, 

no excedan del limite establecido en dicha ley para la 

deducci6n de las aportaciones a los multicitados fondos. 

t • t COlfSBCUIHCIU JURIDICAS DBL IllCUMPLINIBll'l'O DB OBLIGACIOllU 

U BL HGURO PARA BL RBTIRO. 

Considerando que, de acuerdo a los articulo& 267, 268 y 271 de-

la Ley del Seguro Social, el pago de cuotas, recargos y, 

capitales constituidos tienen el car6cter fiscal y, que para 

estos efectos, el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene el 

carActer de organismo fiscal aut6nomo con facultades para 

determinar los créditos y las bases para su liquidaci6n, aa1 

como para fijarlos en cantidad liquida, cobrarlo• y 

percibirlos, de conformidad con la presente ley y sus 

disposiciones reglamentarias y; que el procedimiento 

administrativo de ejecuci6n para el cobro de las liquidaciones 
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que no hubieHn •ido cubierta• oportunaiiente al Inatituto 

Mexicano del Seguro Social, ae aplicara ~r la Secretarla de 

Hacienda y Cr6dito PQblico, o por el propio Inatituto Mexicano 

del seguro social. 

Que las oficinas para cobros del Inatituto Mexicano., del :::c.quro 

Social aplicaran el procedimiento administrativo de 

ejecución,con sujeción a las normas del Código Fiscal de la 

Federación, re la ti vos al procedimiento administrativo de 

ejecución que lleven a cabo. 

Enseguida mencionaremos algunas consecuencias derivada• del 

incumplimiento de aportar al seguro de Retiro,por parte de los 

sujetos obligados, para as1, estar en posibilidad de una mayor 

comprensión de la nueva figura jur1dica conocida como sistema 

de ahorro para el retiro. 

a) Si bien es factible concluir en principio (a reserva de 

analizar la procedencia de su cobro) ,que al tener la misma 

naturaleza que la suerte principal (Articulo 27-A del 

Código Fiscal de la Federación) , las cantidades que se 

recauden en concepto de actualización,se deben acreditar 

al trabajador en la subcuenta respectiva, no ae puede 

afirmar lo mismo con respecto a los dem6s accesorio•: 

recargos, gastos de ejecución y sanciones administrativas, 

dado que los primeros y segundos se causan a favor del 
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Instituto Mexicano del Seguro Social y no del beneficiario 

del seguro de retiro al no haber dispoaici6n legal que ••1 

lo establezca, pues a lo que se refiere el ya citado 

tíltimo p6rrafo del articulo 271 de la ley del Seguro 

Social, es a los accesorios que se causan por mora del 

!nstituto Mexicano del Seguro Social en el dep6aito a las 

cuentas individuales de las cantidades que recaude 

directamente; y en cuanto a las multas que se 

imponqan,porque éstas se aplican por la Secretaria del 

Trabajo y Previsi6n Social y se recaudan directamente por 

el fisco federal y en su propio provecho. 

Lo anterior origina que el trabajador vea disminuido el monto 

de su seguro de retiro,puesto que de haberse cubierto 

oportunamente las aportaciones respectivas, con seguridad el. 

saldo de su subcuenta seria mayor a lo recaudad~, considerando 

los ajustes conforme al incremento que observe el Indice 

Nacional de Precios al consumidor, la generaci6n de interesés de 

las sumas depositadas y la capitalizaci6n de estos miamos. 

b) Si consideramos que, aunado a lo anterior ya ha 

transcurrido un periodo de tiempo mayor al establecido por 

la Ley del Seguro Social como t6rmino para la prescripci6n 

de las obligaciones de cubrir las aportaciones al régimen 

(5 aftos a partir de la fecha de su exigibilidad), de 

conformidad con lo dispuesto por el articulo 277 que a la 
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letra dice: 

ART.277:"La obligaci6n de enterar la• cuota• vencida• 

y los capitales constitutivo• preacribir6 a lo• cinco 

aftos de la fecha de su exigibilidad. La prescripci6n 

se re~irá en cuanto a su consumaci6n e 

interrupci6n,por las disposiciones aplicables del 

C6digo Fiscal de la Federaci6n. 

De lo anterior,se verá disminuida aQn mis la suma a depositar 

en la subcuenta del seguro de retiro,al no poder hacer 

efectivas las aportaciones anteriores a dicho plazo de 

prescripci6n y sin que, como ya lo analizamos con 

anterioridad, sea factible fincar capitales constitutivos de 

darse alguna condicionalmente de las que permiten la 

disposici6n de los fondos del seguro de retiro (invalidez, 

vejez, cesant1a en edad avanzada, incapacidad total-permanente 

o parcial permanente valorada en un 50\ o mis, cumplir 65 

aftos,o tener derecho a los beneficios de los planes de 

pensiones establecidos por el patr6n) , cuando no se hubiere 

afiliado al trabajador al Instituto Mexicano del Seguro Social 

o lo hubiere estado con un salario inferior al que realmente 

percib1a,con los consiguientes perjuicios econ611icos por la 

falta de previsi6n del legislador. 

c) Ahora bien,si el Instituto Mexicano del Seguro Social no 
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obtiene éxito en au cobranza, el trabajador queda •in ••ta 

foraa de protecci6n en cuanto al aeguro de retiro~ lo que 

no ocurre en la• otraa rama• de aaegura•iento: rie•goa de 

trabajo, enfer11edade• y maternidad, y de vejez, ceaant1a 

en edad avanzada y muerte,en donde el trabajador tiene el 

derecho de solicitar :1 otorgamiento de las prestacion•• 

al Instituto, quedando a au riesgo (del Instituto Mexicano 

del seguro Social) la recuperaci6n de las aportacione• 

omitidas a través del cobro directo de éstas o mediante el 

financiamiento de un capital constitutivo. 

D) Es de inneqable trascendencia el problema que se deriva de 

la impu9naci6n a las resoluciones y actos del Instituto 

Mexicano del Seguro Social en la determinaci6n y cobranza 

de las aportaciones al seguro de retiro, en raz6n de que 

si bien, no existe duda de que se estar6 a lo que ae 

resuelva en última instancia por las autoridades 

competentes para conocer de dichas impugnaciones, lo 

cierto es que el trabajador que pueda leqalmente disponer 

de su fondo de retiro y requiera retirarlo, deber6 esperar 

respecto a las aportaciones en litigio hasta que ae 

resuelva en definitiva el conflicto, para saber primero ai 

se le acreditaran a su subcuenta respectiva,o no,y en au 

caso, aguardar para disponer de ellas, hasta que 

efectivamente se cobren,ya sea que voluntariamente las 

deposite el patr6n o hasta el momento en que se haga 
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efectiva la garant1a correapondiente por •l Inatituto 

Mexicano del Seguro Social. 

Son de fAcil apreciaci6n laa ••vera• conaecuenciaa que tal 

situaci6n puede traer para los trabajadores que terminan au 

vida laboral,sin que puedan recibir de inmediato la tot~lidad 

o parte de su fondo de ahorro para el retiro,y sin que 

siquiera, tengan la seguridad de disponer de este capital en el. 

futuro,al estar sujetos y depender para ello en mucho,de la 

eficiencia y eficacia con que se desempefien los servidores del 

Instituto Mexicano del Seguro Social, encargados de la 

aplicaci6n de la ley y de la defensa de sus intereses en el 

Ambito jurisdiccional. 
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CAPITULO V 

NATURALEZA JURIDICA DE LAS APORTACIONES AL 

SEGURO PARA EL RETIRO 
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1.1 COMCSPT08 lll'l'llODDC'l'Oaloa. 

Previo al estudio de uno de lo• temas aaancialaa de la praaanta 

tesis profesional, conaidaramo• nacaaario hacer una 

recapitulaci6n sobre los principales concepto• qua •• han 

venido manejando en los capitulo~ que antecedan y que tienen 

intima relaci6n con la naturaleza juridica de la• aportaciones 

al régimen de las aportaciones al seguro de retiro. 

Entre tales conceptos conviene recordar y precisar los 

siguientes: 

a) Se reformaron y adicionaron diversos preceptos respecto a 

la Ley del Seguro Social, que dieron origen al nacimiento 

de un nuevo seguro denominado de ret.iro. 

b) El seguro de retiro es independiente (adicional) a los 

ramos de aseguramiento existentes en· la ·Ley ·del· Seguro 

Social,con anterioridad a las reformas legales expresadas. 

c) Las aportaciones para financiar dicho seguro se establecen 

integramente a cargo de los patrones y dem6s sujetos 

obligados, quienes tienen la obligaci6n de abrir una 

cuenta bancaria individual a nombre de cada uno da los 

sujetos de aseguramiento, misma que se denomina "cuanta 

individual del sistema de ahorro para el retiro", y la 

cual se integra generalmente con dos subcuentas 
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deno•inadaa a la vez "•ubcuenta del ••c¡uro de retiro" y 

"•ubcuanta del f~ndo nacional de la vivienda•, aalvo el 

caao de que lo• aaec¡urado• no ••an trabajador•• 

aaalariado• por loa cualea •• deba aportar a la ••CJUnda de 

tales subcuentas, en cuya circunatancia solo existirA la 

primera de ellas. 

d) Los sujetos obligados deben depositar, directamente y en 

forma bimestral, en la subcuenta del seguro de retiro las 

aportaciones correspondientes a este seguro 2t del 

salario base de cotizaci6n, aumentado en su tope 

exclusivamente para los efectos de este seguro, hasta 

veinticinco veces el salario m!nimo que rija para el 

Distrito Federal. 

e) Los acreedores de las aportaciones relativas al sec¡uro de 

retiro, son los trabajadores titulares de las referida• 

subcuentas del seguro de retiro, raz6n por la cual los 

fondos mencionados, en cuanto son depositados, se 

incorporan de inmediato a su acervo patrimonial y pasan a 

ser susceptibles de ajustes atendiendo al Indice Nacional 

de Precios al consumidor, a m~s de generar intereses 

reales de cuando menos el 2% anual seq(in la tasa que fije 

peri6dicamente la Secretaria de Hacienda y Cr6dito 

Público, 
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f) Los fondos depositado• en las subcuenta• 'del aec¡uro de 

retiro no se integran al patriaonio del In•tituto Mexicano 

del Seguro Social, organisao que taapoco tiene po•ibilidad 

legal de diaponar de ellos, a mA• da qua ni •iquiara 

interviene directaaente en •u administraci6n. 

g) La situaci6n que guarda el Instituto Mexicano del Seguro 

social en cuanto al seguro de retiro, podemos concretarla 

en lo siguiente: 

1) como ya se indic6, los fondos del seguro de retiro 

jamas se integran al patrimonio institucional. 

2) Solo participa indirectamente ( y para cuestiones muy 

concretas y sumamente limitadas) en la administraci6n 

de los fondos a través de la designaci6n de tras 

representantes en el Comité Técnico del Sistema de 

Ahorro para el Retiro. 

3) Se utiliza su infraestructura legal, humana, fisica 

y organizativa para recuperaci6n, a favor de. los 

titulares de las cuentas individuales, da la• 

aportaciones omitidas, mediante el ejercicio de sus 

atribuciones como organismo fiscal aut6nomo via la 

aplicaci6n fundamentalmente, de los procedimientos de 

verificaci6n, determinaci6n y de ejecuci6n. 
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s.a U'fUD?O COllPU.'1?'90 lll'l'aS La8 UOJl'fAC?om AL HCIDO .... 

IL aniao y La8 DllllU AJIOll'fAC?OJIU AL RICIDUDI DIL •IGURO 

IOC?AL. 

considerando lo mencionado anteriormente, reaulta necesario 

formular un análisis tanto de las caracterlaticaa que comparten 

como aquellas que distinguen a las aportaciones del seguro de 

retiro de las demás aportaciones al régimen del seguro social 

circunscribiendonos a los aspectos vinculados con tales 

obligaciones de aportar y haciendo a un lado las inndmeras 

diferencias que en otras cuestiones presentan, puea eatimamoa 

que nos auxiliar6 en la delimitaci6n de la naturaleza jurldica 

de las multicitadas aportaciones al seguro de retiro. 

10. Una primera similitud se da en términos de que para loa 

efectos de la totalidad de las ramas de aseguramiento que 

comprende el seguro social, incluyendo por supuesto la del 

seguro de retiro, son sujetos de aseguramiento obligatorio 

todas y cada una de las personas seftaladas como tales por 

la norma legal, considerando tanto a trabajadores 

asalariados como a los no asalariados o independientes y 

por lo tanto, son sujetos obligados loa patrones y todos 

aquellos a los que legalmente se les atribuya dicha 

calidad. 
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20. Derivado de lo anterior, otra caracterl•tica co•Qn a allboll 

tipo• de contribucion•• de origen gr••.i•l r••ultantu 

exclusivamente de relaciones obrero-patronales, pues C01IO 

ya dijimos, •l universo de sujeto• asegurable• bajo el 

r6qimen del seguro social, incluyendo el nuevo ••guro de 

retiro, desborda el 6mbito hboral y se aplica a todos lo• 

que se consideren como tales por laa disposiciones 

jurldicas conducentes. 

Jo. Si bien las dos clases de aportaci6nes encuentran su 

soporte constitucional en la fracci6n XXIX del apartado 

"A" del articulo 123 de nuestra norma magna, difieren 

radicalmente en cuanto al destino de cada una de ellas. 

As!, las cuotas de los seguros de riesgos de trabajo; de 

enfermedades y maternidad; de invalidez, vejez, cesantla 

en edad avanzada y muerte; y de guardarlas para hijos de 

aseguradas, tienen como finalidad allegar recuraoa a un- -

ente integrante de la Administraci6n PQblica Federal para 

que pueda cumplir con las funciones y objetivos de 

car6cter pQblico que le asi.gno el legislador (servicios d• 

seguridad social), haciéndole frente a las erogaciones que 

genere el otorgamiento de las prestaciones contempladas en 

la ley. En cambio, las aportaciones al seguro de retiro 

jam6s se integran al patrimonio del Instituto Mexicano 

del Seguro Social, este organismo no puede disponer de 

ellas y solo interviene en su gesti6n de manera indire.cta 
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y sumamente limitada. 

En efecto, nuevaaente se ha de precisar que, al efectuar•• 

loa dep6aitoa en las aubcuentaa del seguro d• retiro de 

las cuentas individuales del aiateaa de ahorro para el 

retiro, las sumas respectivas se incorpora!'! inmediataaente 

al acervo patrimonial de los titulares de dichas cuentas, 

sin que lo anterior se modifique por el hecho de que no 

puedan disponer libremente de los f ondoa al estar 

condicionado su retiro al acaecimiento de ciertas 

situaciones y al cumplimiento de determinados requisitos, 

y sin que tampoco varié ello, porque las instituciones 

bancarias receptoras los deban hacer llegar al Banco de 

México para que este a su vez los invierta en créditos a 

cargo del Gobierno Federal, te6ricamente actuando por 

cuenta del Instituto Mexicano del Seguro Social, porque, 

como ya antes lo expresamos, el antedicho orqaniaao no . 

puede intervenir en la administraci6n de tales fondos, ni 

mucho menos disponer de ellos, asl como tampoco recibe 

ventaja o beneficio alguno derivado de los mismos, ni para 

al ni para fortalecer el servicio ptlblico que 

verdaderamente administra. 

4o. una diferencia fundamental se presenta en relaci6n a que 

con las aportaciones al régimen del seguro social, se 

pretende hacer frente mediante la acumulaci6n de fondos 
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coaune• y bajo un •i•te.. intevrador de•d• el punto de ·· 

vi•t• financiero, or96nico y·funcional ( caracterlatioa 

que precisamente lo identifica y ••para de lo• concepto• 

de seguros sociales y de ••quridad •OC?ial), al pa90 de. lH .. __ . 

prestaciones en dinero y en especie que conforae a la Ley 

del Seguro Social se deben cubrir a lo• asequrado• y a cus 

beneficiarios en el momento en que se de alguno de los 

supuestos o riesgos que protegen en la aiama, relacionados 

con los ramos de aseguramiento, de riesgos del trabajo; de 

enfermedades y maternidad; de invalidez, vejez, cesantla 

en edad avanzada y muerte y de guardarlas para hijos de 

aseguradas. 

En contraposici6n, con las aportaciones relativas al seguro de 

retiro se instrumenta un sistema de ahorro obligatorio respecto 

de los sujetos de aseguramiento en · el régimen del· aeguro 

social, independiente y adicional a . las prestaciones 

consignadas en la Ley del seguro social, por .medio de la 

apertura de cuentas bancarias capitalizables a nombre, en lo 

particular, de cada uno de ellos, condicionando su diapoaici6n, 

ya sea total o parcial, por parte de los titulares de las 

mencionadas cuentas a que se den loa supuestos y se cumpla con 

los requisitos previstos en la norma y, con la caracterlatica, 

de que el Instituto Mexicano del Seguro Social, no pueda 

intervenir en ninguna de sus etapas en su gesti6n, ni tampoco 

tenga la m6s m1nima posibilidad de disponer de sus fondos. 
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So, Finalmente, cabe advertir, de que en el aupuHto de que no 
!'e cubran oportunaaente, eata• aportacione• pueden bacerH 

efectiva• v1a procediaiento adainiatrativo de ejecuci6n, 

con la particularidad, adea6a, de que aabaa aportacion .. 

tienen previato un deatino diverao al momento de 

rcc::.udarse. 

5. 3 CARACTUI8'1'ICA8 PU'l'ICULUEB DB LAS APOR'l'AClOJilll8 AL BBGDO 

PARA IL Rll'l'IRO. 

con fundamento y, conforma a todo lo expuesto en la presenta 

investigaci6n y, considerando la finalidad a la que pretendemoa 

arribar, procede concluir en la posibilidad de agrupar laa 

caracter1sticas da las aportaciones al sequro de retiro, en doa 

grandes aspectos: 

Primero.- Son aportaciones en favor del titular de una cuenta 

bancaria individual que se compone de dos subcuentaa 

y se abonan a los fondos que se manejan en una de 

ellas: la del seguro de retiro, integr6ndose deade 

ase momento a su esfera patrimonial. 

Segundo.- Las aportaciones del sequro de retiro, nunca ni por 

ningQn motivo ingresan a la esfera patrimonial del 

Instituto Mexicano del Seguro Social, 
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consecuenta•ente, resulta f6cil inferir qua 

instituci6n no tiene posibilidad para disponer ni 

formal ni materialmente da dichos fondos. 

5. 4 llATUDLBIA ·l''.TRIDICA DB La& UORTACIOD• AL •nuao •ua IL 

RETIRO. 

Una vez que han quedado debidamente sustentadas las basas 

te6ricas con respecto a las aportaciones al sequro de retiro, 

estamos en la posibilidad de concluir en lo siquiente: 

Considerando que las aportaciones establecidas para el sequro 

de retiro no tienen como finalidad allegárse recursos para la 

Federaci6n, ni para alqO.n ente de la Administraci6n P6blica 

Federal, con la finalidad de que ésta pueda dar cumplimiento a 

sus funciones y objetivos de inter6s p6blico, sino al 

contrario, el destino de las mismas tiene como fin.inqresar al 

patrimonio personal de individuos considerados de manera 

sinqular, se puede afirmar categ6ricamente que las aportaciones 

al sequro de retiro no tienen el carácter de contribuciones. 

Más bien, estamos en presencia de exacciones establecidas con 

el carácter de obliqatorio pero, con fines estrictamente 

parafiscales. 

De esta forma, podemos concluir también, que a diferencia de 

las demás aportaciones al régimen del Seguro Social, la 
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caracter1atica o natural••• de car6cter fi•cal en que ae 

comprende a la• aportaci~n•• del aeCJUrO de retiro al quedar 

contemplada• en la Ley del seguro Social, a6lo lo son •n ras6n 

a la posibilidad de hacerlas efectivas por aedio de la 

aplicaci6n del procedimiento administrativo de ejecuci6n cuando 

éstas no sean depositadas dentro ~el plazo legal y para lo• 

efectos de facilitar au cobro e inmediato dep6aito en laa 

subcuentas respectivas y a favor de sua beneficiario• o 

titulares respectivos. 

Finalmente, y con relaci6n a las recientes reformas y adiciones 

a la Ley del seguro Social y con la finalidad de concluir la 

presente tesis profesional, cabe precisar que en muchos casoa, 

cuando la realidad social exige la creaci6n de nuevas fiquraa 

jur1dicas que vengan a dar respuesta a la problem6tica social 

y econ6mica de un pa1s, por lo general la visualizaci6n de au 

naturaleza en sus inicios, no es lo suficientemente clara coao 

se desea, requiriéndose casi siempre de profunda• 

investigaciones con el objeto de poder percibir sus elementos 

y su esencia, tal como lo es en el caso concreto, cuyo 

prop6sito nos dio en el desarrollo de la investigaci6n. 

En ese orden de ideas, podemos observar, que de acuerdo con lo 

dispuesto en el articulo 17-A del C6digo Fiscal de la 

Federaci6n, el monto de las contribuciones se actualizara por 

el transcurso del tiempo y, en base a los cambios de precios 
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que se produzcan en el pa1a. Bata diapoaici6n, viene a·· 
compleme,ntarae con lo previato en el articulo :u de la aiaaa 

ley en cita, que prevl la actualizaci6n del monto de laa 

contribucionea no cubierta• oportunamente, deade el aea en que 

se debi6 haber hecho el pago y, haata el d1a en que late en 

realidad se efectQo, irn:lependientemente de que ae paquen 

recargos sobre dicho monto actualizado en concepto de 

indemnizaci6n al fisco por la falta de pago oportuno. 

Ahora bien, y si bien es cierto que el articulo 20. del citado 

ordenamiento comprende dentro de las contribuciones a la• 

aportaciones de seguridad social, nuestro mAximo tribunal ha 

manifestado en reiteradas tesis que para determinar la 

verdadera naturaleza de una instituci6n jurldica, deber6 

estarse a la esencia y a los elementos de la misma, 

independientemente de la denominaci6n que le dé el legislador. 

Lo anterior nos permite inferir con toda certeza que las 

aportaciones al seguro de retiro no son contribuciones y es a 

latas Qltimas a las que de manera precisa se refiere el 

mencionado cuerpo jurldico, luego entonces estarlamos en 

presencia de exacciones no sujetas a actualizaci6n, sin que aea 

suficiente para ello lo dispuesto en el p6rrafo final que •• 

adicion6 al articulo 271 de la Ley del Seguro Social, ya que 

como se desprende del anAlisis realizado, a lo que se refiere 

en dicho p6rrafo es a los accesorios que se causen por mora del 
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In•tituto Mexicano del Seguro Social en el dep6aito a laÍI 

cuenta• individual•• d• la• cantidad•• 

directaaente, •in que de aanera alguna aea aplicable a la aora 

en el pago por parte da lo• •ujatoa obligado• a .ello y, 

respecto de la cual no exiata di•poaici6n alguna en la 

mencionada Ley del seguro Social que est:l!!1'lezcan la posibilidad 

legal de proceder a su actualizaci6n por el transcurso del 

tiempo. Ante tal supuesto, y aceptada la afi:rmaci6n que en 

principio externamos, resulta 16qico, fundado y motivado el 

razonamiento en el sentido de que las aportaciones al seguro de 

retiro s6lo producir6n recargos por la mora en au dep6aito; con 

el consiguiente perjuicio para los beneficiarios de este tipo 

de seguro, con lo cual sugerimos se efectQe la reforma 

conducente a la Ley en cuesti6n con el sano prop6•ito de 

eliminar consecuencias negativas en perjuicio del trabajador. 
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El Sistema. de Ahorro para el retiro es una nueva figura 

juridica que fue creada con la finalidad de resolver en la 

pr6ctica, una problematica social y econ6mica que •• ha venido 

9enerando en nuestro pais como resultado de la in!'~!!iciencia y 

raqu1ticos sistemas o planes de pensiones y jubilaciones d• 

nuestro sistema juridico en materia de seguridad social. 

Cabe hacer menci6n también en cuanto a la conveniencia de que 

se maneje el Sistema de Ahorro para el Retiro en t6rminos 

fiscales y no en el ámbito laboral por las cargas que ya de por 

si tienen los tribunales laborales, amén de que manej6ndose en 

términos fiscales el procedimiento es mucho mas r6pido y 

coercitivo. 

Sin elllbar90, como cualquier .otra .. instituci6n . novedosa, .el 

Sistema de Ahorro para el Retiro a la fecha, produce confusi6n 

entre todas las partes involucradas y despierta inquietudes en 

los distintos sectores de la poblaci6n, en raz6n a que sus 

elementos y caracteristicas aQn no se encuentran bien 

delimitadas y, consecuentemente se requiere en principio, 

definir su propia esencia, es decir, precisar su verdadera 

naturaleza. 

Al respecto, y aun cuando el Articulo 20. del C6di90 Fiscal de 

108 



la Federaci6n incluye dentro de la• contribucion•• a toda• la• 

aportaciones de seguridad •ocial, deber& tenerse pr•••nte qua 

la suprema corta de Justicia d• la Naci6n ha aanife•tado de 

manera reiterada que para poder deliaitar o definir la real 

naturaleza de las Institucione• jur1dicas, no deben toaar•• en 

cuenta la denominaci6n que el legislador le• de, sino ma• bien, 

deber6 estarse a la esencia y a loa elementos que conforman a 

la Instituci6n jur1dica en cada caso concreto. 

Partiendo de la anterior aseveraci6n de nuestro m6ximo 

tribunal, debemos inferir que las aportaciones al Seguro de 

Retiro deben considerarse como contribuciones en tArminoa 

genéricos, sino mas bien, y en todo caso, desde un punto 

estrictamente jur1dico, debemos aceptar que estamos en 

presencia de contribuciones parafiscales. 

En efecto, primeramente debemos aceptar. como cierto que las 

aportaciones al Seguro de Retiro no se establecieron con la 

finalidad de que la Federaci6n en su calidad de parte 

integrante de la Administraci6n P6blica Federal, pueda hacerse 

de recursos pecuniarios que le permitan el cumplimiento de sus 

actividades, tareas o funciones de car6cter p6blico, sino que 

dichas aportaciones tienen como fin, destinarse espec1ficamente 

en beneficio de trabajadores individualmente determinados; en 

tal virtud no se puede considerar v6lidamente que todas las 

aportaciones al Seguro para el Retiro sean contribuciones. M6• 
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bien, debe•o• inferir que •• trata de exaccione• creada• 

obligatoriamente por el estado, pero con fin•• eatrictaaente 

parafiacal••· Entendemos a la• exaccionea parafi•cale• coao la• 

preRtacione• en dinero eatablecida• por el !atado conforae a la 

ley y con carActer obligatorio, en favor de organi•110• con 

personalic:!:ld propia y distinta del estado, a cargo de la• 

personas f1sicas y morales; usuarias de los servicio• o 

afiliadas a esos organismos que se recaudan y destinan al 

financiamiento de sus gastos. 

Lo anterior, nos permite llegar a otra conclusi6n igualmente 

vAlida. La caracter1stica fiscal de la cual estin imbuidas las 

aportaciones al Seguro de Retiro, es solo aparente, y se 

presume por el simple hecho de que las mismas, al igual que las 

demis aportaciones al régimen del seguro Social con caricter 

obligtorio y, quedan previstas en la Ley del Seguro Social, y 

ademAs también se podrAn hacer efectivas mediante la aplicaci6n "" 

del procedimiento administrativo de ejecuci6n en el supuesto de. 

que éstas no sean depositadas dentro del plazo establecido por 

la ley; pero que sin embargo su destinatario directo o 

indirecto nunca podrA ser la Federaci6n, sino que tal 

procedimiento administrativo de ejecuci6n es utilizado para 

facilitar su cobro, depositandose inmediatamente en las cuenta• 

personales de los titulares respectivos, o sea, de lo• 

trabajadores. 

110 



Por otro lado, tomando en cuenta que las disposiciones legales -

de la Ley del Impuesto sobre la Renta en el sentido de·que loa 

retiros que se realicen al concluir la vida laboral del 

trabajador estar6n exentos del pago de impuestos, de acuerdo a 

la Fracci6n X del Articulo 77 de la Ley en comento, mientras 

que, loa retiros que r~~lice el trabajador cuando se encuentre 

sin laborar o bien, deje de percibir subsidios del Instituto 

Mexicano del Seguro Social, en este segundo puesto, s1 se les 

gravar6 en su totalidad, aituaci6n que consideramos injusta ya 

que en estos casos es cuando mAs necesitado se encuentra el 

trabajador de una seguridad o solvencia econ6mica, por lo que 

es de innegable importancia la reforma legal correspondiente, 

a fin de que se incluya este supuesto en los beneficios de 

exenci6n del pago de impuestos que otorga esta figura jur1dica. 

Es de trascendental importancia también el hecho de que el 

trabajador, al verse afectado por la omisi6n del cumpliaiento '-'"'"'-e 

de la obligaci6n por parte del patr6n no tiene una forma de 

protecci6n en cuanto al Seguro de Retiro, lo que no ocurre con 

otras ramas de aseguramiento como son: los riesgos del trabajo, 

enfermedades y maternidad, vejez, cesant1a en edad avanzada y 

muerte en donde el Instituto Mexicano del Seguro Social se 

subroga las obligaciones omitidas por la parte patronal a 

través de un capital constitutivo o cobros directos, lo que no 

sucede con el Sistema de Ahorro para el Retiro. 
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