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INnTRODUCCION 

A nivel mundial, la historia ha dejado testimonio de los sufri 

mientos, humillaciones y denigraciones por las que ha pasado la - 

clase trabajadora, grandes movimientos proletarios se suscitaron, 

miles de vidas se perdieron, y mucha sangre se derramé; la causa- 

Gnicamente era que los trabajadores exigian mejores condiciones - 

laborales y de vida, asi como para sus familias. 

En México no fué la excepci6n, todos los beneficios de los que 

ahora gozan los trabajadores, son producto de los movimientos -- 

obreros dados en nuestro pais, sobresaliendo los de Cananea y Rio 

Blanco. 

Es indudable que actualmente los trabajadores han tenido muchos 

logros, los cuales varios de ellos han tenido reconocimiento a ni 

vel constitucional, quedando plasmados en el articulo 123 de nues 

tra Carta Magna, mas sin embargo, también es una realidad que en- 

estos tiempos modernos, cada dia se exige mA4s esfuerzo por parte- 

del trabajador, originando que al paso de los afios la fuerza fisi 

ca de éste se agote, o por las exigencias sufran algiin accidente, 

y queden incapacitados de por vida, ocasionando desestabilizacién 

en sus respectivos hogares puesto que la dnica fuente de ingresos 

que son ellos, ya no rinden al cien por ciento. 

Por eso los trabajadores, conscientes de que tarde o temprano-~ 

terminardn en los supuestos antes mencionados, dia a dia tratan -



  

It 

de asegurar su futuro de muchas formas, pero la m4s usual es la - 

de exigirc a las empresas y al gobierno el otorgamiento de presta- 

ciones de caracter social, para 61 y sus familiares, cuando su -- 

fuerza fisica ya no responda. 

En nuestro pais y como consecuencia de los movimientos labora- 

les a través de sus respectivas organizaciones sindicales, ha di- 

vidido en dos categorias a los trabajadores quedando en el aparta 

do “A" los que prestan sus servicios al sector privado, y en el - 

"B" a los que trabajan al servicio del Estado. 

La anterior clasificacién ha permitido regir en forma a cada - 

una de estas categorias, ya que por légica, algunas de sus necesi 

dades son diferentes debido a la diversidad de actividades que -- 

realizan. 

Asimismo, la clasificacién antes mencionada ha permitido la -- 

creacién de tres instituciones principales que dan beneficios de- 

caradcter social a sus trabajadores y sus familias que son: 

- Instituto Mexicano del Seguro Social.- Que beneficia a los tra 

bajadores del apartado "A". 

- Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajado-- 

ves del Estado.- Que beneficia a los trabajadores del apartado "B". 

- Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexica- 

nas.



  

III 

Por otro lado, es importante comentar que es obligacién de los 

trabajadores el de estar al pendiente de sus beneficios de tipo - 

social que se brindan y que no bajen de calidad y cantidad, sino- 

al contrario buscar que cada dia se mejoren. 

Por eso, el trabajo de investigaci6én que presento, est& encami 

nado hacia los trabajadores del apartado “B" del articulo 123 -- 

Constitucional, cuyo objetivo final es proponer a nuestros legis- 

ladores una forma mas de beneficiar a estos trabajadores, sobre - 

todo a los jubilados, previa demostracién de la insuficiencia e - 

ineficacia del articulo 51 de la ley del ISSSTE, en lo referente- 

a la seguridad social.  



  
CAPITULO I 

ANTECEDENTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN MEXICO 

L.l MEXICO INDEPENDIENTE 

1.2 LA REVOLUCION MEXICANA DE 1910 

1.3 LEYES SOBRE SEGURIDAD SOCIAL DE 1910 A 1959 
7 

1.4 LA CONSTITUCION POLITICA DE 1917 

1.5 LEY DEL ISSSTE DE 1959 

 



  
1.1 MEXICO INDEPENDIENTE 

Es un hecho que la causa principal que dio origen al movimien 

to de independencia iniciada por Don Miguel Hidalgo y Costilla, - 

el 15 de septiembre de 1810, fué ei maltrato del cual eran objeto 

los indigenas de todos los grupos étnicos que conformaban en ese 

entonces al pueblo mexicana, llegando al status social m&s de-- 

gradable que puede alcanzar el ser humano, y que es la esclavitud. 

Esta situacién desde luego afectaba en todos los 4mbitos de - 

accién que pudieran tener los esclavos, esto es, la pérdida total 

de sus derechos, atin los que por naturaleza tenemos los seres hu- 

manos, de tal forma que en materia politica, social y econdémica,- 

solamente en suefios y pensamientos de los esclavos tenfan acceso. 

Otro factor fundamental que contribuyé al movimiento indepen- 

diente, proveniente precisamente de la esclavitud fue la lucha de 

 



  

clases que se desencadené entre los pobres (indios) y ricos (espa 

fioles colonizadores). 

Durante esta etapa de independencia, hubo muchos protagonis - 

tas, que desde luego no escatimaban esfuerzos e ideas tendientes 

a cumplir con los objetivos reales del movimiento m&s sin embargo, 

gran parte de esta labor solo qued6 en buenas intenciones, y en - 

hechos testimoniales para la historia, ya que la verdad después - 

de la independencia, seguia imperando la Mgislacién espafiola y - 

por ende los perjuicios para la clase trabajadora no cesaron. 

“La condicién de los trabajadores en los primeros afios de in- 

dependencia (1821-1856) no parece que la condicién del personaje 

mexicano, haya mejorado con la independencia. Demasiado ocupados 

en la politica, los gobiernos que sucesivamente detentaban el po- 

der. viviendo seguramente en un estado de anarquia y de inseguri- 

dad social, dejaron al azhar los aspectos comerciales e industria 

les. 

Las primeras organizaciones artesanales sustitutivas de los - 

antiguos gremios fueron creados hacia 1843, bajo el gobierno de - 

Antonio Lépez de Santa Anna e inclusive, son de aquella misma épo 

ca las llamadas juntas de fomentos de artesanos y las juntas meno 

res que trataron de fomentar la proteccién a la industria nacio-- 

nal y defenderla de la competencia de los productores extranjeros, 

se trataba ademas de crear fondos de la Beneficiencia Piblica me- 

diante la aportacién de cuotas semanarias para el socorro de los- 

 



  

beneficiarios, con el objeto de establecer en Gltima instancia ca 

jas y bancos de ahorro. 

En realidad la situacién econémica y demogrdfica nacional, de 

jaba mucho que desear "En 1856 seflala Gast6n Garcia Canti nuestro 

pais tenfa poco més de 7 millones de habitantes, el valor de la - 

produccién agricola ascendia a unos 210 millones de pesos anuales 

+.» habia 8 fabricas de papel, 46 de hilados y tejidos movidos -- 

por maquinaria que producia més de 870 mil piezas de manta al afio. 

En otras fabricas mas pequefias se elaboraba principalmente aquar- 

diente de cafia, jab6n, aceites, vasijas, alfareria y loza". (1) 

El maestro Trueba Urbina comenta al respecto “un capitulo de- 

trescientos afios dice Don Justo Sierra, quedé cerrado el 27 de - 

septiembre de 1821. 

Por fin México realiza su independencia e inicia la primera - 

era de su vida nacional, por supuesto sin despojarse de la tradi- 

ci6n econémica colonial equivocada de la que todavia no le ha si- 

do posible librarse radicalmente. 

México, desde entonces es un pais libre, mAs la consolidacién 

Ge su libertad politica tenia que fundamentarla sobre bases de -- 

(1) De Buen L., Nestor: Derecho del Trabajo, 9a. ed. Editorial Porrtia, S.A. 
México, 1994, p. 298 a 300. 

 



  

independencia econémica, la libertad politica que logr6é la Revo- 

lucién de independencia consiguié en parte redimir la clase econé 

micamente débil que se formé en la colonia pero esta libertad po- 

litica engendré a su vez la libertad de trabajo, pues era natural 

que la tradici6én de servidumbre industrial subsistiera, los sala- 

trios de hambre se mantuvieron con la libertad de industria que -- 

originé la preduccién capitalista en nuestro pais". (2) 

Es obvio que ante las precarias condiciones econémicas en que 

se encontraba el pais, después de los estragos que dejé el movi- 

miento armado, imperaba en México una gran desestabilizacién po- 

litica, econémica y social, eriginando grandes perjuicios ala - 

poblacién, ya que en lo que los gobernantes trataban de estabili- 

zar la situacién, las clases econémicamente débiles, eran las que 

en carne propia sentian los resultados del movimiento de indepen- 

dencia. 

éA quienes nos referimos como econémicamente débiles?, desde- 

luego a los obreros y campesinos, quienes carecian de los minimos 

servicios de salubridad, proteccién social y garantias juridicas- 

para el desempefio de sus actividades, por lo tanto en esta etapa, 

no existfa ninguna institucién gubernamental que ofreciera a los- 

trabajadores garantias de seguridad social. 

1.2 LA REVOLUCION MEXICANA DE 1910 

(2) Trueba Urbina, Alberto, Derecho Social Mexicano, Editorial Porriia, México, 
1978, p. 43 a 45. 

 



  

“Hasta fines del siglo XIX, imperaba la libertad individual - 

en todo su explendor, pero sujeta a los dictados de los gobernan- 

tes, a pesar de ser la Constitucién de 1857 el cédigo més liberal 

de la tierra, como la llamara Don Guillermo Prieto, se entronizé6- 

un régimen politico de tonalidades dictatoriales que ejercié poder 

omnimodo por m&és de 30 afios. Este régimen es conocido con el nom 

bre de “Porfiriato", segiin la denominacién que al mismo le dio - 

Daniel Cosio Villegas. 

Al abarcar el siglo XX, la dictadura de Porfirio Diaz estaba- 

en pleno apogeo, amén de sus relaciones constantes como presiden- 

te de la Repiblica, provocando malestar entre el pueblo mexicano- 

y por ello surgieron a dualidades de la calidad de Ricardo Flores 

Mag6n, que nos permiten recordar el Programa y manifiesto a la Na 

cién Mexicana de la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexica 

nor que suscribieron en San Luis Missouri el lo. de julio de 1906, 

los hermanos Flores Magén, Ricardo y Enrique, Antonio I, Villa--- 

rreal, Juan Sarabia, Manuel Sarabia, Librado Rivera y Rosalio Bus. 

tamante; constituye el primer mensaje del Derecho Social del Tra- 

bajo a los obreros mexicanos y por su importancia reproducimos -- 

aqui lo més sobresaliente en materia de seguridad social: 

21. Establecer un m4ximo de ocho horas de trabajo y un sala 

rio minimo en la proporcién siguiente: De un peso diario para la 

generalidad del pais, en el que el promedio de los salarios es in 

ferior al citado y demas de un peso para aquellas regiones en que 

la vida es mfs cara y en los que este salario no bastaria para - 

salvar de la miseria al trabajador 

 



  

  

24. Prohibir en lo absoluto el empleo de nifios menores de ca 

torce afios. 

25. Obligar a los duefios de minas, fAbricas, talleres, etc., 

@ mantener las mejores condiciones de higiene en sus propiedades- 

Y @ guardar los lugares de peligro en un estado que preste seguri 

dad a la vida de los operarios. 

26. Obligar a los patrones o propietarios rurales a dar alo 

jamiento higiénico a los trabajadores cuando la naturaleza de és- 

tos exija que reciban albergue de dichos patrones o propietarios. 

27. Obligar a los patrones a pagar indemnizaciones por acci 

dentes de trabajo ... 

30. Obligar a los arrendadores de campos y casas, que indem 

nicen a los arrendatarios de sus propiedades por las mejoras que- 

dejan ellos. 

31. Prohibir a los patrones bajo severas penas, que Paguen~ 

al trabajador de cualquier modo que no sea dinero efectivo, prohi 

bir y castigar el que se impongan multas a los trabajadores, o -- 

que se les hagan descuentos de su jornada, o se retarde el Pago -— 

de raya por mis de una semana o se niegue al que se separe del -- 

trabajo, el pago inmediato de lo gue se tiene ganado; suprimir - 

las tiendas de raya. 

 



  

  

32. Obligar a las empresas o negociaciones a no aceptar en- 

tre sus empleados y trabajadores sino a una minoria de extranje-- 

ros, no permitir en ningin caso, que los trabajadores de la misma 

clase se paguen peor al mexicano que al extranjero, en el mismo - 

establecimiento: o que a los mexicanos se les pague en otra forma 

que a los extranjeros. 

33. Hacer obligatorio ei descanso dominical. Estos puntos- 

del programa, complementados con el capitulo sobre tierras, son - 

reveladoras de la situaci6én econémica y social en que se encontra 

ba el proletariado mexicano a mediados de la primera década del - 

siglo XX, cuando la dictadura habia llegado a la cispide de su - 

apogeo. 

Al declinar la plenitud de la dictadura, los movimientos huel 

guisticos de trascendencia como los de Cananea y Rfo Blanco se re 

primieron con crueldad, porque la organizacién sindical obrera mi 

naba la solidez del régimen porfirista, y el predominio de sus - 

paniaguados. 

Los sistemas de la dictadura desde 1906 manifiestan su estado 

patolégico, deviene el caos y la destruccién. La Unién Sindical- 

de los trabajadores los colocaba en via de alcanzar sus primeras- 

conquistas en la Lucha social; y para contener las ansias de libe 

tacién de las masas, el porfiriato recurrié a la violencia, asesi 

natos, derramamiento de sangre proletaria y “regeneracidén" se con 

vierte en el peridéddico revolucionario. 

 



  

Al triunfo de la causa revolucionaria, en elecciones verdade- 

ramente democraticas, fué electo Presidente de la Repiblica el se 

fior Madero, iniciandose asi uma nueva era politica, econémica y - 

social, como primer paso social se expidié a iniciativa suya el - 

Gecreto del Congreso de la Unién del 13 de diciembre de 1911, que 

crea la oficina del trabajo, dependiente de la Secretaria de Fo-- 

mento, Colonizacién e Industria, para intervenir en la soluci6én - 

de los conflictos entre el capital y el trabajo: manifestacién - 

elocuente del intervencionismo del Estado y origen rudimentario - 

de la Jurisdiccién Laboral. 

Entre otras cosas auspiciéd la formulacién del contrato y tari 

fas de la industria textil en 1912 y resolvié m&s de 60 huelgas - 

en favor de los obreros. Por otra parte, ya tenia en cartera el- 

presidente Madero, los primeros proyectos de Leyes Agrarias y del 

Trabajo, precursores de las garantias sociales. 

Estos proyectos tenian su antecedente en el programa que pre- 

sent6 el sefior Madero en el “Tivoli del Eliseo", de la ciudad de- 

México en abril de 1910 al ser proclamado candidato antireeleccio 

nista. 

“"Haré que se presenten las iniciativas de ley convenientes pa 

ra asegurar pensiones a los obreros mutilados en la industria, en 

las minas y en la agricultura, o bien pensionando a sus parientes 

cuando aquellos pierdan la vida én el servicio de alguna empresa. 

Adem&s de estas leyes haré lo posible para dictar las disposicio-- 

 



  

nesS que sean convenientes, y favoreceré la promulgacién de leyes- 

que tengan por objeto mejorar la situacién del obrero, y elevarlo 

de nivel intelectual y moral". 

Nos faltan leyes que favorezcan al campesino y al obrero:; pe- 

ro estas seran promulgadas por ellos mismos, puesto que ellos se- 

rén los que triunfen en esta lucha reivindicatoria y social. 

En el puerto de Veracruz se expidieron los primeros proclamos 

y leyes sociales de la revolucién principalmente el Decreto de re 

formas y adiciones al Plan de Guadalupe de 12 de diciembre de 1914 

la Ley de Divorcio de ese mismo afio y la Ley Agraria de 1915." (3) 

En sintesis el maestro Francisco Diaz Lombardo manifiesta -- 

"Que una de las conquistas y realizaciones més auténticas de la - 

Revoluci6én Mexicana, uno de los postulados fundamentales de su -- 

pensamiento y legislacién social, se encuentra plasmada en sv ar- 

ticulo 123 de la Constitucién Politica Social, que establece un - 

amplio y eficaz sistema protector de los trabajadores, que le ha- 

caracterizado muy particularmente, sefialando las aspiraciones de- 

bienestar y justicia social por las que siempre ha luchado nues-- 

tro pueblo ". 

En el seno del Constituyente hubo quienes se oponian a que es 

(3) Ibidem. p. 109 a 119. 

 



  

te articulo se incluyera dentro de nuestra Carta Magna, por consi 

derar particularmente que ya en los articulos 40. y 50. se habia- 

consagrado la libertad de trabajo. Sin embargo, diputados de ~-- 

avanzada ideologia ganaron la batalla que fué la de los propios - 

trabajadores, estableciéndose un régimen de trabajo dentro de la- 

Constitucién, de tal modo que fuera norma de normas dificilmente- 

cambiable sino a través del procedimiento que la misma sefiale, co 

rrespondiendo de esta manera a las aspiraciones de los trabajado- 

res y del pueblo de México. Este hecho enorgullece a los mexica- 

nos pues precisamente fué en nuestro pais donde por primera vez - 

en el mundo con el rango constitucional, se establecié el régimen 

del Derecho del Trabajo y Previsién Social, cuyo ejemplo habrian- 

de seguir m&s tarde los alemanes en Weimar y los Rusos en 1919, - 

de ahi en adelante a muchos otros paises." (4) 

1.3.  LEYES SOBRE SEGURIDAD SOCIAL DE 1910 A 1959 

En el periodo de 1910 a 1959, la clase trabajadora se ha favo 

recido con la promulgacién de leyes en materia de Seguridad Social 

muchas de las cuales, se dieron o crearon en los diferentes esta~ 

dos de la Repiblica, y aunque varias de ellas nunca tuvieron apli 

cacién, por su contenido e importancia aqui las mencionamos: 

“En 1913, Don Venustiano Carranza declara en el Ayuntamiento- 

de Hermosillo que: 

4) Gonzélez Diaz Lombardo, Francisco. El Derecho Social y la Seguridad So- 
cial Integral, Editorial Textos Universitarios, Universidad Autonoma de 
México, 1973 p. 453 a 454. 

 



  

  

"Terminada la lucha armada, del plan de Guada 

lupe, debia principiar la magistral lucha so 

cial, la lucha de clases, para realizar los- 

nuevos ideales sociales, que no solo es re-- 

partir tierras, y sufragio efectivo, evitar- 

y reparar riesgos; es m&s grande y sagrado - 

establecer la justicia, buscar la igualdad,- 

la desaparicién de los pobres para establecer 

la conciencia nacional”. 

El 7 de octubre de 1914, Manuel Aguirre Berlanga promulga en 

el estado de Jalisco una Ley de Seguridad Social que fué un ante 

cedente importante y decisivo de la institucionalizacién del se- 

guro social, ya que esta ley comprende en su articulo 17 la obli 

gacién de depositar el empleado por lo menos un 5% de mutualidad- 

que se reglamentaria en cada municipio. 

En 1915, Salvador Alvarado expide, en el estado de Yucatan un 

decreto de la ley del trabajo en el que se establece un sistema - 

seguros sociales como instituciones estatales. En el mismo afio - 

se promulgé también en dicho estado una ley para crear la seguri- 

dad mutualista en la cual los trabajadores pudieran depositar una 

pequefia cantidad de sus salarios para asegurarse contra riesgos, 

vejez y muerte. 

En este orden de cosas, Gustavo Arce Cano, menciona que la - 

primera disposicién de seguridad social propiamente dicha, esta- 

 



  

blecida en nuestro pais, aparece en la Ley del Trabajo del Estado 

de Yucatan de 1915, que en su articulo 135, textualmente decia: 

“El gobierno fomentard una Asociacién Mutua- 

lista; en la cual se asegurar4n los obreros- 

contra los riesgos de vejez y muerte". 

La politica mutualista de los trabajadores, subsistié hasta - 

el estallido de la Revolucién Mexicana, y es asi que en el articu 

lo 123 de nuestra Constitucién de 1917, consigna expresamente en- 

su versién original un seguro potestativo en su fraccién XXIX que 

indica: 

"Se considera de utilidad social: El estable 

cimiento de cajas de seguros de invalidez, - 

de vida, de cesacién involuntaria de trabajo 

de accidentes y de otros fines andlogos, por 

lo cual tanto el gobierno federal como el de 

cada estado deberad fomentar la organizacién- 

de instituciones de esta {ndole, para difun- 

dir e inculear la previsién popular". 

Por otra parte, en 1921 e1 presidente Obregén elaboré el pri- 

mer proyecto de la Ley del Seguro Social, aunque no llegd a pro-- 

mulgarse, pero sirvié para canalizar una corriente de opinién en- 

favor del seguro social. Tan es asi, que el general Obregén, in- 

teresado en el proyecto en 1927-1928, durante su campafia politica 

 



  

para ocupar nuevamente la presidencia de la Reptiblica, adquiri6d - 

el compromiso de una ley del Seguro Social, cristalizando en una- 

iniciativa de ley elaborada en 1928, en la cual se obliga a traba 

jadores y patrones que depositaran en un banco de 2 a 5% del sala 

rio mensual para entregarlo posteriormente a los obreros a cuyo - 

beneficio se creaba. 

Asimismo, el proyecto presentado el 5 de noviembre de 1928, ~- 

pretendia el establecimiento del seguro social con cardcter obli- 

gatorio en los Estados Unidos Mexicanos, denomindndose Instituto- 

Nacional del Seguro Social. Esta ley comprendia la organizacién- 

de su autonomia as{ como la cobertura de riesgos profesionales y 

no profesionales. 

Cabe mencionar que el dia 12 de agosto de 1925, se promulgé- 

la Ley General de Pensiones Civiles y de Retiro, antecedente y mo 

tivacién importante de la ley del Seguro Social por medio de la - 

cual los funcionarios y empleados del Departamento del Distrito - 

Federal, tenian derecho a una pensi6én cuando tuvieran la edad de- 

55 afios, 35 afios de servicio o cuando se inhabilitaran para el -- 

trabajo. 

También tenian derecho a la citada pensién, los deudos de los 

funcionarios y empleados. El fondo de pensiones se formé princi- 

palmente con el descuento forzoso de los sueldos, durante todo el 

tiempo de servicios y con las subvenciones de la federacién, dis- 

trito y territorios federales. 

 



  

Esta ley comprendié dentro de sus disposiciones generales: 

Las pensiones de retiro (a los empleados y funcionarios que - 

han servido al estado). 

El derecho de continuar el otorgamiento de la pensién a los - 

deudos o familiares en caso de fallecer el pensionado. 

La ley excluyé a militares e incluyéd a: 

Funcionarios con 60 afios de edad y 15 de servicios. 

Funcionarios que fallezcan en el cumplimiento de sus deberes. 

Funcionarios ‘que se inhabiliten fisica o intelectualmente por 

causa de su servicio. 

Funcionarios con 10 afios de servicio que se inhabiliten fisi- 

ca o intelectualmente en forma permanente, por causas ajenas al - 

trabajo si no hubo mala conducta. 

Servidores piblicos docentes, si su trabajo tiene caracter - 

permanente. 

Asimismo, la Ley de Pensiones de Retiro fué sin lugar a dudas 

el antecedente directo de la actual Ley del ISSSTE. 

En la campafia presidencial y al tomar posesién como presiden- 

te de la Repiiblica el general Manuel Avila Camacho, prometié a - 

los trabajadores expedir la Ley del Seguro Social, y con esa fina 

lidad el Lic. Ignacio Garcia Téllez, nombrado Secretario de Traba 

jo y Previsién Social, crea en el aflo de 1941 el Departamento de 

Seguros Sociales, e1 cual inmediatamente comienza a trabajar so-- 

 



  

bre el estudio de las leyes sobre Seguros Sociales. 

En los Diarios Oficiales del dia 2 al 18 de junio de 1941, - 

aparecen publicados los acuerdos presidenciales que ordenan la - 

formacién de una comisién técnica, encargada de redactar un pro- 

yecto de ley. 

Dicha Comisién analiza el anteproyecto elaborado por la Secre 

tarfa del Trabajo, quien a su vez crea el proyecto de la Ley del- 

Seguro Social, ese proyecto es enviado al Congreso de la Unién y- 

después de los traémites legales se convierte en Ley, por decreto- 

de fecha 31 de diciembre de 1942. 

Después de todos los esfuerzos realizados, el 15 de enero de- 

1943,se publica en el Diario Oficial de la Federacién la Ley del- 

Seguro Social, cre&ndose como consecuencia, el Instituto Mexicano 

del Seguro Social, y el 14 de mayo de ese mismo afio, se publica - 

su reglamento en lo referente a la Inscripcién de Trabajadores y 

Patrones, y la organizacién y funcionamiento de dicho Instituto,- 

base de la seguridad social en México. 

Por Decreto de 30 de diciembre de 1959, se reformé la Ley del 

Seguro Social, quitandole al IMSS las facultades que le habian - 

otorgado para organizar la seguridad social de los trabajadores - 

al servicio del estado. 

Conjuntamente con dicha reforma, se expidiéd la Ley del Insti- 

 



  

tuto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Es 

tado, la cual fué publicada en el Diario Oficial del treinta del 

mismo mes y afio. 

Se incorporaron a dicho Instituto los trabajadores del servi- 

cio civil de la Federacién del Departamento del Distrito Federal. 

asf como los trabajadores de organismos piblicos que por ley. o - 

por acuerdo del Ejecutive Federal sean incorporados-” (5) 

Es importante comentar, que el maestro Arce Cano, profundiza- 

mas este estudio sobre el tema y nos menciona algunas leyes no - 

contempladas por el autor inmediato anterior a este. de la si-- 

guiente manera: 

"En 1916 se instala el Congreso Constituyente de Querétaro, - 

que expidié nuestra Carta Magna vigente. Su articulo 123 frac-- 

cién XXIX, consideré de utilidad social el establecimiento de ca- 

jas de seguros populares de invalidez, de vida, de cesacién invo- 

luntaria, de trabajo, de accidentes y de otros con fines anélogos, 

por lo cual, tanto el gobierno federal, como el de cada Estado, - 

deberfan fomentar la organizaci6én de instituciones de esta indole, 

para infundir e inculcar la previsién popular. Se advierte clara 

Mente que dicho precepto pretendfia que se implantara el seguro so 

cial potestativo. 

(5) Tena Suck, Rafael, et. al.: Derecho de la Seguridad Social, Editorial Pac. 

México, 1986. p. 6 a 12. 

 



  

El Cédigo de Trabajo del Estado de Yucat&n del 16 de diciembre 

de 1918, dio un paso hacia atr&s con respecto a su ley laboral de 

1915, pues abandoné el sistema del seguro social obligatorio para 

adaptarse a la Constitucién Politica de 1917. En el referido Cé- 

digo se dieron facultades a la Bolsa de Trabajo para fomentar el- 

establecimiento de cajas de ahorros y de seguros populares de in- 

validez, de vida, de cesacién involuntaria de trabajo, de acciden 

tes y otros, con fines andlogos. 

En el afio de 1919 se formulé un Proyecto de Ley de Trabajo pa 

ra el Distrito y Territorios Federales, que proponia la constitu- 

cién de Cajas de Ahorros, cuyos fondos tendrian por objeto, entre 

otros, impartir ayuda econémica a los obreros cesados. 

El Estado de Puebla promulg6é su Cédigo de Trabajo el dia 14 - 

de noviembre de 1921, y su articulo 221 establecié que los patro- 

nes podian substituir el pago de las indemnizaciones de los acci- 

dentes y enfermedades profesionales, por el seguro contratado a - 

sociedades legalmente constituidas y aceptadas por la Seccién del 

Trabajo y Previsién Social. 

La Ley de Aguascalientes de 1928, en su articulo 450 estable- 

cid que el gobierno local patrocinaria la fundacién y sostenimien 

to de una Sociedad Mutualista en beneficio de todos los trabajado 

res, en virtud de la cual todo obrero, depositando una pequefia -- 

parte de sus salarios, podrfa ponerse a cubierto para la vejez y 

dejar a sus deudos, en caso de muerte, libres de la miseria. - 

 



  

- 19 = 

Esta sociedad, de acuerdo con la ley, serfa uma institucién de - 

seguro voluntario altamente benéfica, garantizada por el gobierno 

que expedirfa sus bases constitutivas. 

En el afio de 1929 el Gobierno Federal hizo un proyecto de ley 

en que se imponfa a los patrones depositaran en una Institucién - 

Bancaria del 2 al 5% del Salario mensual de los obreros a su ser- 

vicio, para formar un capital en beneficio de éstos. 

En los afios de 1932 a 1940 se proyectaron diversas leyes del 

Seguro Social en los Departamentos de Trabajo y de Salubridad Pa- 

blica, en las Secretarfas de Gobernacién y de Hacienda y en la - 

comisién de estudios de la presidencia, quizas las mas importan-- 

tes fueron las siguientes: 

I.- En el proyecto de Ley del Trabajo y Previsién Social ela- 

borado en 1934, como consecuencia del Primer Congreso de Derecho- 

Industrial efectuado en dicho afio, se sentaron las bases sobre — 

las que deberia descansar la Ley del Seguro Social. 

II.- El presidente de la Repiiblica General Lazaro Cardenas el 

27 de diciembre de 1938 enviéd a la Camara de Diputados un proyec- 

to de Ley de Segures Sociales, que deberfia de cubrir los riesgos- 

de enfermedades no profesionales y maternidad, vejez e invalidez 

y desocupacién involuntaria. 

La futura ley prevenia la creacién de un organismo descentra- 

 



  

lizado que se denominaria “Instituto Nacional de Seguros Socia -- 

les", en el cual estarian representados los obreros y patrones. - 

Estos y el Poder Ejecutivo Federal, aportarian cuotas para el sos 

tenimiento del Instituto. 

Las prestaciones que &ste otorgaria podrian ser individuales-— 

© colectivas, directas o indirectas, consistentes en indemnizacio 

nes, subsidios o pensiones en dinero; asistencia médica y farma-- 

ceitica, hospitalizacién, aparatos y accesorios terapetiticos y - 

ortopédicos, servicio de colocaciones, orientacién profesional y - 

fomento de obras y servicios de interés colectivo" (6) 

1.4 LA CONSTITUCION POLITICA DE 1917 

En 1917 el derecho social se convirtié en una norma juridica- 

fundamental en la Constitucién Politica de los Estados Unidos Me- 

xicanos, formulada en el Congreso Constituyente de 1916-1917, ins 

talado en la legendaria ciudad de Querétaro. 

Esta Constitucién fué producto de la Revolucién Social Mexica 

na, en donde se incluyeron por primera vez a nivel mundial dere-- 

chos sociales para campesinos y trabajadores, insertados en los - 

articulos 27 y 123, naciendo asi el Derecho Social Positivo el - 

cual fue incorporado a su vez en el tratado de paz de Versalles - 

de 1919, y en otras Constituciones del mundo, siendo por ende es- 

(6) Arce Cano, Gustavo: Los Seguros Sociales en México, Ediciones Botas, Méxi 
co, 1944 p. 24 a 30. 

 



  

ta Constitucién la pionera en Derecho Social. 

Nuestra Constitucién reconoce un derecho social auténomo y ex 

clusivo para trabajadores y campesinos que se extiende a todos 

aquellos que prestan servicio a otro. Su finalidad reivindica - 

los Derechos de los trabajadores para recuperar la plusvalia y -- 

transformar en el futuro el régimen capitalista por la socializa- 

cién no solamente por los bienes de la produccién sino también de 

la vida misma. 

Actualmente en los articulos 3, 27, 28, y 123 de nuestra Constitu 

cién Politica los que conforman prdcticamente el Derecho Social, 

estos derechos se revelan en la m&s alta jerarquia en favor de -- 

los trabajadores y campesinos. 

Nuestra Constitucién fué divulgada el 5 de febrero de 1917 -- 

por los corresponsales de prensa, como la primera declaracién de- 

Derechos Sociales del Mundo y algunos la denominaron Constituci6én 

Socialista, motivando este hecho criterios confusos respecto a es 

ta Constitucién tildandola inclusive de comunista por los grandes 

beneficios que otorgaba en bién de las clases m&s desprotegidas - 

dandoles sentido negativo a lo dispuesto en los articulos 27 y -- 

123. 

En sintesis se puede decir que la Constitucién de 1917, fué - 

el logro mas importante y trascendente de la RevoluciGén Mexicana- 

ya que en ella se establecieron los principios de seguridad social 

 



  

en nuestro pais, lo cual representa la identidad del México moder 

no y democrdtico, considerando a la democracia no solamente como- 

una estructura juridica y régimen politico, sino como un sistema- 

de vida fundado en el constante mejoramiento econémico, social y 

cultural del pueblo. 

Asimismo, es importante reconocer la trascendencia que hasta- 

la fecha tiene el articulo 123 ya que en 61 se encuentran estable 

cidos las condiciones de Seguridad Social, bajo las cuales se de- 

sempefian los trabajadores. 

Por la importancia que reviste este articulo respecto al tra- 

bajo que se est& desarrollando sobre seguridad social, expondré - 

a continuacién el texto original aprobado por el Constituyente de 

1917, rvresaltando Gnicamente las fracciones que nos atafien: 

"Artfeulo 123. El Congreso de la Unién y las 

Legislatura de los Estados, deberdn expedir- 

leyes sobre el trabajo, fundadas en las nece 

sidades de cada regién, sin contravenir a -- 

las bases siguientes, las cuales regiran el- 

trabajo de los obreros, jornaleros, emplea-- 

dos, domésticos y artesanos, y de manera ge- 

neral, todo contrato de trabajo. 

“...V. Las mujeres durante los tres meses an- 

riores al parto, no desempefiardn trabajos - 

 



  

fisicos que exijan esfuerzo material conside 

rable. En el mes siguiente al parto, disfru 

tarén forzosamente de descanso, debiendo per 

cibir su salario integro y conservar su em-- 

pleo y los derechos que hubieren adguirido - 

por su contrato. En el periodo de lactancia 

tendrdn dos descansos extraordinarios por - 

dia, de media hora cada uno para amamantar a 

sus hijos; 

~-- XII. En toda negociacién agricola, in-- 

dustrial, minera o cualquiera otra clase de 

trabajo, los patrones estaran obligados a - 

proporcionar a los trabajadores habitaciones 

cémodas e higiénicas, por las que podran co- 

brar rentas que no exceder4n del medio por - 

ciento mensual del valor catastral de las - 

fincas. Igualmente deberadn establecer escue 

las, enfermerias y demas servicios necesa--- 

rios a la comunidad. 

Si las negociaciones estuvieran situadas den 

tro de las poblaciones y ocuparen un nimero- 

de trabajadores mayor de cien, tendraén la - 

primera de las obligaciones mencionadas; 

XII. Adem&s, en estos mismos centros de tra- 

 



  

bajo, cuando su poblacién exceda de doscien- 

tos habitantes, deberd reservarse un espacio 

de terreno que no serd menor de cinco mil me 

tros cuadrados, para el establecimiento de - 

mercados piiblicos, instalacién de edificios- 

destinados a los servicios municipales y cen 

tros recreativos. Queda prohibido en todo - 

centro de trabajo el establecimiento de ex-- 

pendios de bebidas embriagantes y de casas - 

de juegos de azar: 

XIV. Los empresarios serd&n responsables de 

los accidentes del trabajo y de las enferme- 

dades profesionales de los trabajadores, su- 

fridas con motivo o en ejercicio de la profe 

sién o trabajo que ejecuten, por lo tanto, - 

los patronos deber4n pagar la indemnizacién- 

correspondiente, segiin que haya traido como- 

consecuencia la muerte o simplemente incapa- 

cidad temporal o permanente para trabajar, - 

de acuerdo con lo que las leyes determinen.- 

Esta responsabilidad subsistir& afin en el ca 

so de que el patrono contrate el trabajo por 

intermediario; 

+--+ XVI. Tanto los obreros como los empresa 

 



  

ries tendrén derecho para coligarse en defen 

sa de sus respectivos intereses, formando - 

sindicatos, asociaciones profesionales, etc. 

+++ XXIII. Los créditos en favor de los tra 

bajadores por salario o sueldos devengados - 

en el Gltimo afio, y por indemnizaciones, ten 

dran preferencia sobre cualquier otro en los 

casos de concursos o quiebra; 

---XXVII.  Seran condiciones nulas y no obli 

garan a los contrayentes, aunque se expresen 

en el contrato. 

a) Las que estipulen una jornada inhumana 

por lo notoriamente excesiva, dada la {indole 

del trabajo. 

b) Las que fijen un salario que no sea re 

munerado, a juicio de las Juntas de Conci-- 

liacién y Arbitraje. 

c) Las que estipulan un plazo mayor de - 

una semana para la percepcién del jornal. 

d) Las que sefalen un lugar de recreo, - 

fonda, cape, taberna, cantina o tienda para 

para efectuar el pago del salario, cuando no 

se trate de emplieados en esos establecimien- 

tos. 

e) Las que entrafien obligaci6én directa o 

indirecta de adquirir los artficulos de con-- 

 



  

sumo en tiendas o lugares determinados. 

f£} Las que permitan retener el salario en 

concepto de multa. 

g) Las que constituyan renuncia hecha por 

por el obrero de las indemnizaciones a que - 

tenga derecho por accidentes de trabajo y en 

fermedades profesionales, perjuicios ocasio- 

nados por el incumplimiento del contrato o - 

despedirsele de la obra. 

h) Todas las demés estipulaciones gue im- 

pliquen renuncia de algin derecho consagrado 

a favor del obrero en las leyes de protec-- 

cién y auxilio a los trabajadores. 

+.-XXIX. Se considera de utilidad social: 

El establecimiento de cajas populares de se- 

guros, de invalidez, de vida, de cesacién in 

voluntaria de trabajo, de accidentes y otros 

con fines andlogos, por lo cual, tanto el - 

gobierno federal como el de cada Estado, de- 

ber&n fomentar la organizacién de institucio 

nes de esta fndole, para infundir e incul-- 

car la prevencién popular; 

XXX. Asimismo, ser&n consideradas de utili--~ 

dad social las sociedades cooperativas para- 

la construccién de casas baratas e higiéni-- 

 



cas destinadas a ser adquiridas en propiedad 

por los trabajadores en plazos determinados.” 

De igual forma, es importante comentar que las reformas y adi 

ciones a través del tiempo al articulo 123, a partir de su conte- 

nido original, son de mucha importancia y por esta situacién re-- 

saltaremos las que tratan de seguridad social. 

"J... QUINTA REFORMA 

Se trata de una adicién, la mas importante - 

que se ha hecho al articulo 123, ya que in-- 

corporé a dicho precepto, a los trabajadores 

al servicio de los Poderes de la Unién y de- 

los gobiernos del Distrito Federal y territo 

rios. Como consecuencia de ello el texto - 

original se convirtié en inciso "A", por lo-   
que se refiere a los obreros, jornaleros, - 

empleados domésticos, artesanos y, de manera 

general, a todo contrato de trabajo. 

El inciso "B", con catorce fracciones, se re 

fiere a los empleados del gobierno. 

La propuesta fué representada por el Presidente Adolfo Lépez- 

Mateos y la reforma se public6é en el Diario Oficial de la Federa- 

cién de 6 de diciembre de 1960. 

 



  

.- NOVENA REFORMA 

Establece , mediante reformas y adiciones a- 

las fracciones XI, inciso £}, XII y XIII del 

apartado "B” el derecho habitacional de los- 

trabajadores al servicio del Estado. 

Fué propuesta por el presidente Echeverria y se publicé en el 

Diario Oficil de 10 de noviembre de 1972". (7) 

1.5. LEY DEL ISSSTE DE 1959 

El texto original del articulo 123, al establecer las bases - 

de regulacién de todo contrato de trabajo, no distigufa a los tra 

bajadores del Gobierno Federal, llamados en ese entonces “Servido 

res Piblicos", las cajas de seguros populares, cuyo impulso se de 

jaba tanto al Gobierno Federal como al de cada Estado, debfan con 

templar la invalidez, la vida, la cesacién involuntaria del traba 

jo, las necesidades y “otros con fines andlogos". 

Con el propdsito de orientar la inquietud de los Servidores - 

Pablicos, el presidente Plutarco Elias Calles promovié la expedi- 

cién de la Ley de Pensiones Civiles de Retiro, en vigor el 12 de 

octubre de 1925. 

(7) De Buen L., Nestor, ob. cit. pag. 341 a 357. 

 



  

La Fracci6én XI del apartado "B" hace un adecuado planteamien- 

to de las bases minimas conforme a los cuales se organizara la - 

seguridad social. 

La reforma de 1929 ai articulo 123 que dio dimensién federal- 

a la Ley del Trabajo y consecuentemente al del Seguro Social, no- 

involucra a los trabajadores del gobierno. Cuando el presidente 

Lépez Mateos envié su iniciativa del 7 de diciembre de 1959, a - 

fin de regular en forma distinta las relaciones del Gobierno Fede- 

ral con sus trabajadores no olvidé el articulo 123 Constitucional 

en dos apartados, sino que establecié un régimen de excepcién que 

sustrajo de la influencia de los principios generales, a partir - 

de esta reforma, se alinea al Derecho Laboral al precisar en su - 

texto inicial que "El Congreso de la Unién expedira, de acuerdo - 

con las siguientes bases, Ley sobre el trabajo, las cuales regi-- 

ran: A. EL de los obreros jornaleros, empleados domésticos, arte 

sanos y de manera general, todo contrato de trabajo... B. El de 

los trabajadores al Servicio de los poderes de la Unién y de los- 

gobiernos del Distrito Federal y territorios ... 

Lo anterior hace necesario repasar los motivos de la reforma, 

expuestos en su iniciativa por el presidente de la Repiiblica -- 

“Los trabajadores al Servicio del Estado, por diversas y conoci-- 

das circunstancias, no habfan disfrutado de todas las garantias - 

sociales que el articulo 123 de la Constitucién General de la - 

Repiblica consigna para los demas trabajadores. La adicién que - 

se propone al texto constitucional comprende la enumeracién de - 

 



  

los derechos de los trabajadores y consagra las bases minimas de- 

previsién social que aseguran en lo posible, tanto su tranquilidad 
’ 

y bienestar personal, como la de sus familiares: Jornada maxima- 

tanto diurna como nocturna, descansos semanales, vacaciones, sala 

rios, permanencia en el trabajo, escalafén para los ascensos, de- 

recho para asociarse, uso del derecho de huelga, protecci6én en ca 

so de accidentes y enfermedades profesionales o no profesionales, 

jubilacién, proteccién en caso de invalidez. vejez y muerte, cen- 

tros vacacionales y de recuperacién, habitaciones baratas, en -- 

arrendamiento o venta, asi como las medidas protectoras indispen- 

sables para las mujeres durante el perfodo de la gestacién, en el 

alumbramiento y durante la lactancia. 

La Fracci6én XI del apartado “B", hace un adecuado planteamien 

to de las bases minimas conforme a las cuales se organizaraé la - 

seguridad social. 

El 12 de agosto de 1925 se promulgé la primera Ley General de 

Pensiones Civiles de Retiro, para constituir mediante cuotas apor 

tadas por los trabajadores y el Gobierno Federal, el fondo necesa 

rio para atender las pensiones de retiro por edad y tiempo de ser 

vicios, asi como las pensiones por muerte, a favor de los familia 

res del trabajador. El Organismo que se cred con el nombre de Di- 

reccién de Pensiones Civiles, dependia de la Secretarfa de Hacien 

da, en abril de 1946 entr6 un segundo ordenamiento que abrogé la- 

ley de 1925, y el 30 de diciembre de 1947 fué promulgada la Glti- 

ma ley referida a la Direccién de Pensiones. 

 



  

£1 20 de diciembre de 1959, para dar cumplimiento a la Refor- 

ma Constitucional se promulgé la primera Ley del Instituto de Se- 

guridad y Servicios Sociales de los trabajadores al servicio del 

Estado, en vigor hasta el 12 de enero de 1984 que entré en vigor- 

la actual ley, que fué modificada ese mismo afio mediante las re-- 

formas publicadas en el Diario Oficial el 7 de enero de 1985. (8) 

Como dato complementario sobre este tema, es importante comen 

tar que en sus origenes la Direccién General de Pensiones Civiles 

y de Retiro, operé como Institucién de Seguros, Ahorro y Crédito. 

Las pensiones que en esta época se otorgaban eran por vejez, inha 

bilitacién, muerte o retiro a los 65 afios de edad, después de 15- 

afios de servicio. 

La Direccién General de Pensiones Civiles y de Retiro, ocupé- 

durante 20 afios, el edificio ubicado en Avenida Hidalgo y La Fra- 

gua, frente a la plaza de la Repitiblica en esta ciudad capital, - 

posteriormente, el edificio fué acondicionado para satisfacer las 

necesidades de la Direccién. De tal forma, en el inmueble se ins 

talaron un jardin de nifios, una guarderfa infantil, las oficinas~- 

del Sindicato de Pensiones y una Escuela Primaria. 

En 1959 se transform6 y adicioné el apartado "B" del articulo 

123 Constitucional, y se incorporaron las garantias que el estatu 

(8) Brisefio Ruiz, Alberto: Derecho Mexicano de los Sequros Sociales, Editorial 
Harla, México, 1987. p. 281 a 285. 

 



  

to juridico de la F.S.T.S.E. (Federacién de Sindicatos de Trabaja 

dores al Servicio del Estado), habia planteado para los servido-- 

res piblicos. 

En este mismo afio, durante el XXI Aniversario de la expedi -- 

cién del Estatuto Jurfdico de la F.S.T.S.E., se efectuéd una cere- 

monia en el Palacio de Bellas artes, en donde el presidente Adol- 

fo Lépez Mateos presenté al Congreso de la Unién la iniciativa de 

ley que daria origen al Instituto de Seguridad y Servicios Socia- 

les para los Trabajadores del Estado, y es entonces cuando por - 

primera vez se concreta en la Ley del ISSSTE, una visién integral 

de la seguridad social, que cubre tanto prestaciones relativas a- 

la salud, como prestaciones sociales, culturales y econémicas, - 

haciéndose extensivo el beneficio a los familiares de los trabaja 

dores. 

Este Organismo, que desde su origen ha pasado por significati 

vos cambios en su estructura general, siempre con la finalidad de 

proporcionar un mejor servicio a sus derechohabientes, se ha veni 

do adaptando a los avances cientificos, econémicos y sociales que 

ocurren tanto en nuestro pais como en el mundo. 
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  2.1 CONCEPTOS DE TRABAJO 

Una vez consultados varios autores que han escrito sobre esta- 

materia, es indudable de que a pesar de la diversidad de crite--- 

rios de cada uno de ellos, todos coinciden en tratar de ofrecer - 

un solo concepto de lo que es el trabajo aunque utilicen diferen- 

tes términos por ejemplo: Cabanellas y Alcald-Zamora y Castillo,- 

en su tratado de politica laboral establecen que puede entenderse 

por trabajo "el esfuerzo humano, sea fisico, intelectual o mixto, 

aplicado a la produccién u obtenci6én de la rigueza. También puede 

decirse que trabajo es toda actividad susceptible de valoracién - 

econémica por la tarea, el tiempo o el rendimiento. 

Estos mismos autores, establecen al trabajo, las siguientes - 

caracterf{sticas. 

a) Ser humano, porque sélo el hombre (y no el animal y la m&-- 

quina) es capaz de trabajar, porque la actividad ha de ser inteli 

 



  

gente y moral. 

b) Digno, sin equipararlo con una mercancia, ni con una maéqui- 

na, ni con una energia o fuerza natural o artificial, como cumpli 

miento de una necesidad y de un deber individual y social: 

c) Libre, de modo tal que el hombre no se convierta en instru- 

mento o medio de otro, y con posibilidad de elegir la actividad. 

d) Asociado, ya que resulta dificil concebir al hombre aisla-- 

do, especialmente en la produccién en la que cabe descubrir en — 

todo caso una colaboraci6én o una cadena en las tareas. 

e) Dividido, porque el individuo sélo es capaz de realizar una 

parte de la produccién dentro de su proceso general, y por las - 

ventajas de rendimiento econémico y de descanso personal que la - 

divisién del trabajo procura. 

f) Unido al capital, aunque éste no se encuentre en manos de - 

los poderosos y atin simbolizado en la comunidad 'o en el Estado. 

g) Dirigido a un fin, por cuanto el individuo trabaja para sub 

sistir y para progresar, y porque la sociedad no puede concebirse 

sin la din&mica laboral. 

h) Protegido por la ley, @sto Gltimo en una etapa mas o menos- 

reciente, para adquirir un desarrollo mas eficaz y para evitar o- 

atenuar las posibles molestias o riesgos. 

 



Los mismos autores hacen una clasificacién del trabajo en los- 

siguientes términos: 

1. Por la naturaleza de la energia prestada: manual intelec- 

tual, mixto, simple y calificado. 

2. Por la indole de la labor u objeto de la prestacién agrico 

la, comercial o mercantil, industrial, doméstico, maritimo, de -- 

transporte y especiales (otras actividades con caracteristicas - 

propias). 

3. Por el caraécter de la retribucién: a) por tiempo: a jornal 

o sueldo: b) a destajo: a comisién o por pieza; ¢c) mixto: a suel- 

do en especie, a sueldo y a comisién, en especie y a comisién, y- 

a sueldo con participaci6én en las utilidades. 

4. Por el lugar de la prestacién: en local de la empresa, en- 

taller familiar o a domicilio, doméstico, ambulante o traunseunte 

(viajantes, corredores y comisionistas). 

5. Por el territorio: en el propio pais, en el extranjero o - 

en comisi6én nacional en el extranjero. 

6. Por la duracién del contrato: por tiempo indeterminado por 

lapso determinado o segiin existencia de la tarea. 

7. Por la persona que trabaja o la prestacién realizada, --- 

aprendices, funcionarios o empleados pfiblicos, profesionales li-- 

bres, empleados particulares, empleados de confianza, dependien-- 

tes de comercio, trabajadores del Estado, las provincias o los mu 

 



  

nicipios. 

8. Por la estabilidad: a prueba, con plazo, eventual o fijo. 

9. Por la aplicacién del esfuerzo: continuo o ininterrumpido 

e interminante. 

10. Por el horario: diurno, nocturno o mixto. 

ll. Por condiciones personales: a) por el sexo masculino o fe 

menino; b) por la edad: de adultes o de menores: c) por la nacio- 

nalidad: del nacional y nacionalizado o del extranjero. 

12. Por la forma: verbal o escrita. 

13. Por la cohesién de los sujetos: individual o colectivo, - 

sea este por equipo o sindical. 

14. Por el consentimiento: expreso o tacito. 

15. Por la salubridad: salubre o insalubre. 

16. Por la seguridad: servicios normales y tareas peligro- - - 

sas." (9) 

Algunos tratadistas también contemplan dentro del concepto de 

trabajo, la diferenciacién entre trabajo manual e intelectual, ar 

gumentando que el primero es el que se desempefia con ayuda del es 

(9) Cabanellas de Torres, Guillermo. et. al.: Tratado de Polftica Laboral y - 
Social, T. II, 3a. ed., Editorial Heliastra, Buenos Aires, 1982. p. 45 a 50. 

 



  

fuerzo fisico muscular, y el segundo es el que se realiza con la- 

aplicacién de la mente, m&s sin embargo coinciden en que para uno 

y otro tipo de trabajo, se requiere la utilizacién de las manos y 

en algunos casos los pies, ejemplificando lo antes expuesto con - 

la actividad que realiza un trabajador cuando tiene que realizar- 

un juez para dictar sentencia, el pintor, el esculitor, el escri-- 

tor, cada uno tiene que utilizar las manos, pero que al fin de - 

cuentas todos desempefian un trabajo, una labor. 

Es importante comentar que en materia de trabajo, debe contem 

plarse también la diferencia de circunstancias en que se desarro- 

lla. ya que unos trabajan al aire libre, otros en lugares cerra-- 

dos (fAbricas), otros en oficinas, otros inclusive lo hacen en lu 

gares insalubres como los mineros, los que destapan cafios, etc., 

repercutiendo desde luego esto en los sueldos o salarios. 

Cabe hacer mencién que en la actualidad predomina m4s el tra- 

bajo fisico muscular y manual, que el de direccién, ya que los - 

tiempos modernos exigen a los paises economfas de produccién de - 

bienes y servicios, asi como de intercambio comercial mas que de- 

cerebros. 

El jurista espafiol Manuel Alonso Garcia, comenta que trabajo- 

es "toda actividad del hombre aplicada_al mundo exterior con inde- 
  

pendencia de sus resultados, predominantemente especulativos o ~ 
  

practicos. 

 



  

Asimismo, establece lo que 61 comenta como criterios delimita 

tivos del trabajo que son: 

a) Trabajo productivo y trabajo no productivo, entendiendo - 

que el primero es suceptible de satisfacer una necesidad de otro- 

en tanto que el segundo es el que se dirige a la simple distrac-- 

cién, al entretenimiento propio: en otras palabras, el primero - 

crea utilidad, no asi el segundo. 

b) Trabajo manual y trabajo intelectual, distincién referida- 

unicamente al predominio de las potencias que intervienen en la ~ 

realizacién de la actividad, y cuya significacién diferencial, si 

tuvo interés en momentos histéricos determinados, lo ha ido per-- 

diendo posteriormente, hastael punto de que en la actualidad care 

ce de todo valor a efectos de poder servir como criterio jurfidico 

de separacién. 

c) Trabajo libre y trabajo perezoso, diferenciacién que encie 

rra un valor importante, y cuyo criterio distintivo podemos radi- 

car en que la atribucién de los frutos a otra persona deriva de - 

un acto voluntario para el primero, en tanto que esa atribucién - 

proviene de actos o relaciones ajenas a la voluntad, para el G1lti 

mo; 

dG) Trabajo subordinado o dependiente, y trabajo independiente 

© no subordinado, cuyos conceptos, en su respectivo significado - 

 



  

responden a una distincién importantisima por raz6én de la trascen 

dencia que la realidad sobre que descansan uno y otro encierra en 

orden a la configuracién del objeto propio de nuestra disciplina, 

si bien resulta conveniente adelantar ya que el concepto de depen 

Gencia es muy discutible como determinante decisivo en orden a - 

fijar, que relaciones deben quedar dentro del Derecho Laboral y - 

cuales no”. (10) 

El maestro Nestor de Buen en su intervencién respecto al "con 

cepto de trabajo, dice que es sinénimo de actividad provechosa, - 

Ge esfuerzo dirigido a la consecucién de un fin valioso, y que el 

Diccionario de la Real Academia Espafiola en su edicién de 1970, - 

define al trabajo como el "esfuerzo humano aplicado a la produc-- 

cién de riqueza". (11) 

Asimismo, este autor hace una recopilacién del valor que se - 

le ha dado al trabajo en diversas etapas a través del tiempo y -- 

que a mi consideracién vale la pena mencionar aqui: 

"En el Antiguo Testamento (Génesis III, 17 y 19) Dios condena 

a Addn a sacar de la tierra el alimento "con grandes fatigas" y a 

comer el pan “mediante el sudor de tu rostro”, el trabajo se en-- 

tiende, entonces, en la Biblia como castigo. 

{i0) Alonso Garcia Manuel: Curso de Derecho del trabajo, 5a. ed., Editorial -- 
Ariel, Barcelona, 1975: p.46 a 48. 

(11) De Buen L., Nestor, ob. cit., pag. 19. 

 



  

Para Aristételes (politica, L.I. cap. II), el trabajo es una- 

actividad propia de los esclavos. Los sefiores habran de ocuparse 

de la filosoffa y la politica. El sefior sélo debe saber cémo tie 

ne que mandar lo que el esclavo debe saber cémo tiene que obede-- 

cer. 

Turgot, autor del famoso edicto que lleva su nombre, de 12 de 

marzo de 1976, con el que se pone fin al sistema corporativo en - 

Francia, predica, por ¢l contrario, la libertad del trabajo como- 

un Derecho natural del hombre aGn cuando pocos afios después en - 

pleno auge de la burguesia triun£ante en la vrevolucién industrial 

inglesa y en la revolucién politica de Francia, esa libertad sea- 

el instrumento odioso de la explotacién de los trabajadores. 

A su vez, Carlos Marx compara el trabajo con una mercancia al 

sefialar que “la fuerza de trabajo es, pues, una mercancia, ni mas 

ni menos que al azicar aquella se mide con el reloj. esta con la- 

balanza (trabajo asalariado y capital. Carlos Marx y Federico -- 

Engels. "obras escogidas" T.C. 68, Mosca 1951)" (12) 

Por Gltimo solo nos queda hacer mencién del concepto de traba 

jo que nos da el articulo 32 de la Ley Federal del Trabajo que a- 

la letra dice: 

"El trabajo es un derecho y un deber sociales. 

No es un articulo de comercio, exige respeto- 

12) Ibidem. p.21 

 



  

para las libertades y dignidad de quien lo - 

presta y debe efectuarse en condiciones que - 

aseguren la vida, la salud y un nivel econémi- 

co decoroso para el trabajador y su familia. 

No podran establecerse distinciones entre los 

trabajadores por motivo de raza, sexo, edad,- 

credo religioso, doctrina politica o condi--- 

cién social. 

Asimismo, es de interés social promover y vi- 

gilar la capacitacién y el adiestramiento de- 

los trabajadores." 

2.2 CONCEPTO DE TRABAJADOR 

En la actual legislacién laboral ha quedado definido este con 

cepto al mencionar en su articulo 82 de la Ley Federal del Traba- 

jo que: 

“Trabajador es la persona fisica que presta a- 

otra, fisica o moral, un trabajo personal su- 

bordinado. 

Para los efectos de esta disposicién se en--- 

tiende por trabajo toda actividad humana inte 

 



  

lectual o material, independientemente del - 

grado de preparacién técnica requerido por ca 

da profesién u oficio." 

Al realizar las investigaciones necesarias para desarrollar - 

este punto, se puede notar claramente que trabajo y trabajador -- 

son dos conceptos mucho muy relacionados, ai grado tal de que los 

aspectos y caracterfisticas de uno, pueden ser aplicados al otro,- 

sin embargo el maestro Mario de la Cueva, hace una diferenciacién 

concreta a su criterio de lo que significa para 61, trabajador y- 

asi, “para poder explicar el concepto de trabajador hace referen- 

cia a lo siguiente: "El hombre por su sola cualidad de hombre es 

el titular originario y natural de los derechos y obligaciones - 

gue brotan de las normas juridicas, o de acuerdo con la terminolo 

gia juridica: @1 hombre por su sola cualidad de hombre es perso-~- 

na." 

Por otra parte el cristianismo ha proclamado la igualdad de 

tedos los seres humanos por ser hijos de un mismo dios, y a su - 

vez los jurisconsultos romanos expresaron en la instituta que - 

“La esclavitud es una institucién del derecho de gentes que en - 

contradiccién con la naturaleza coloca a un hombre bajo el domi- 

nio de otro.” 

En los tiempos actuales, se ha utilizado diferentes términos- 

para diferenciar a los sujetos de derecho, por una parte se en-- 

cuentran el hombre como tal también llamado persona fisica, y por 

 



  

la otra las instituciones reguladas por el derecho, conocidas co- 

mo personas juridicas o morales, de ahi entonces se puede conclu- 

ir que la persona fisica o juridica es el titular de derechos y - 

obligaciones. 

El derecho del trabajo surgié para velar por los intereses -- 

del hombre, por lo que todas sus normas e instituciones presupo- 

nen la presencia de la persona humana, la limitacién de la jorna 

da de trabajo, los dias de descanso, vacaciones, etc., tienen co 

mo finalidad m&s que constituir prerrogativas al trabajador se - 

propone asegurar al hombre una existencia decorosa por el esfuer 

zo realizado en el trabajo, y que sin duda alguna son beneficios 

aplicados a las personas fisicas por eso se dice que el hombre - 

trabajador es el eje en torno del cual gira el estatuto laboral. 

La ley laboral de 1931 no diferencié concretamente a que tipo 

de personas se le podria denominar trabajador, ya que en su --- 

articulo tercero, establecia que "trabajador es toda persona que 

preste a otra un servicio material, intelectual o de ambos géne- 

ros, en virtud de un contrato de trabajo", de esta redaccién se- 

confundia a los sindicatos u otro tipo de asociaciones como tra— 

bajadores cuando celebraban el llamado contrato equipo, y no acla 

raba en forma concreta si sdlo la persona fisica o también juri- 

dica podian ser sujetos de las relaciones de trabajo, en cambio- 

la nueva legislacién en su articulo octavo dice: "“trabajador es la 

persona fisica que presta a otra, ffsica o juridica, un trabajo per 

 



  

sonal subordinado, concepto que determina que Gnicamente la perso 

na fisica o sea el hombre, puede ser sujeto de una relacién de - 

trabajo. 

De todo lo establecido anteiormente, debe aclararse que no to 

das las personas fisicas son trabajadores, por lo que el derecho- 

del trabajo ha establecido los requisitos que deben satisfacerse- 

para que se adquiera dicha categoria.” (13) 

"Alcala, zamora y Guillermo Cabanellas, comentan que la Acade 

mia Espafiola establece "trabajador es el que trabaja", cabe desig 

nar como tal a todo el que realiza una labor socialmente Gtil y - 

de contenido econémico. Lo que es asi, quien efecttia un trabajo- 

por deber civico o pena, quien trabaja en su domicilio por cuenta 

ajena y sin relacién de dependencia, el que forma parte de las -- 

procesiones liberales y el autdnomo en sus prestaciones; el mismo 

patrono por sus iniciativas o directivas que implanta por supues- 

to todo el que presta servicios subordinadamente y por una retri- 

bucién. 

Trabajadores son sélo las personas fisicas, ya que las perso- 

nas juridicas o abstractas no pueden ejecutar por sf una presta-- 

cién de servicios sino que necesitan valerse de aquellas. No quie 

re decir lo expresado que una persona abstracta en el caso de una 

(13) De la Cueva, Mario.: El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, 14a. ed. T.I. 

Editorial Porrta, México, 1996. p. 151 a 153. 

 



  

asociacién profesional de trabajadores no pueda contratar la eje- 

cucién de una obra, sino que esa obra no podrd ejecutarla por si- 

y tendra necesidad de recurrir a la actividad de otras personas,- 

fisicas en este caso, que son las que efectivamente realizardn la 

prestacién. 

Entre la masa inmensa de trabajadores considerados en su di-- 

mensién maxima se precisa trazar una clasificacién fundamental -- 

por la modalidad del ejercicio y por el régimen juridico y politi 

co laboral que determina: la misma es la que distingue entre tra- 

bajadores independientes y trabajadores dependientes o subordina- 

dos." (14) 

Es importante mencionar aqui, la definicién que de la legisla 

cién burocraética sobre el término trabajador, la cual en su wot 

articulo 32 dice: 

"“Prabajador es toda persona que presta un ser- 

vicio fisico, intelectual o de ambos géneros, 

en virtud de nombramiento expedido o por figu 

rar en las listas de raya de los trabajadores 

temporales." 

2.3 TRABAJADORES DE BASE Y DE CONFIANZA 

La Ley federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, re 

conoce en su articulo 42 que: 

14) Caballenas de Torres, Guillermo. et. al. ob. cit. p.25 a 26 

 



  

"Los trabajadores se dividen en dos grupos de 

confianza y de base." 

De igual forma, el ordenamiento juridico antes citado en su - 

articulo 5%, determina quienes son trabajadores de confianza al - 

decir: 

"Son trabajadores de confianza: 

I.-Los que integran la planta de la Presiden- 

cia de la Reptiblica, y aquellos cuyo nombra-- 

miento o ejercicio requieren la aprobacién ex 

presa del Presidente de la Repiiblica..."“ 

Sobre este mismo tema el articulo 92 de la Ley Federal del -- 

Trabajo dice: 

"La categoria de trabajador de confianza depen 

de de la naturaleza de las funciones desempe-— 

fiadas y no de la designacién que se dé al -- 

puesto. 

Son funciones de confianza las de direccién,- 

inspeccién, vigilancia y fiscalizacién, cuan- 

do tengan cardcter general y las que se rela~ 

cionan con trabajos personales del patrén den 

tro de la empresa o establecimiento." 

 



  

De todo lo antes expuesto, es preciso mencionar que la doctri 

nha existente sobre este tema, es muy compleja, inclusive el maes- 

tro Mario de la Cueva, tomé como base la ley laboral de 1931 y en 

forma muy generalizada trata de dar una explicaci6én de como a tra 

véz del tiempo, y hasta la legislaci6én laboral actual, se ha veni 

do interpretando lo que es un trabajador de confianza, comentando 

sus derechos y obligaciones, dentro de los cuales estAn los si--- 

guientes: 

a) Las condiciones de trabajo o de los trabajadores de con--- 

fianza ser4n proporcionadas a la naturaleza e importancia de los- 

servicios que presten y no podrdn ser inferiores a las que rijan- 

para trabajos semejantes dentro de la empresa o establecimiento. 

b) Quedan excluidos los directivos, administradores y garan-- 

tias generales de la participacién de utilidades, y los dem&s tra 

bajadores de confianza participardn en forma limitada. 

c) La disoluci6én de las relaciones de trabajo, inicialmente - 

pueden tomarse como base las causales contenidas en el articulo - 

47 de la Ley Federal del Trabajo o la pérdida de la confianza. 

d) No pueden formar parte de los sindicatos. 

Cada uno de los incisos antes citados, tiene su fundamenta--- 

cién juridica en los art{iculos 182 al 186 de la Ley Federal del - 

 



  

Trabajo, misma que es supletoria de la Ley Burocrdtica. 

En relacién al personal de base el articulo 6 de la Ley Fede- 

tal de los Trabajadores al Servicio del Estado, dice: 

“Articulo 62 son trabajadores de base: 

Los no incluides en la enumeracién anterior y 

que, por ello, serAn inamovibles sino después 

de seis meses de servicios sin nota desfavo-- 

rable en su expediente." 

Del andlisis del articulo anterior, puede notarse claramente 

uno de entre muchos beneficios de los cuales goza el trabajador - 

de base y por ende de los que carece el trabajador de confianza,- 

y que es precisamente la inamovibilidad o garantia de no ser des- 

pedido cuando el patrén quiera. 

A diferencia del trabajador de confianza, la relacién laboral 

se termina en cualquier momento que el trabajador falte a la con- 

fianza que el patrén le brinde. 

Asimismo, es importante comentar que si bien es cierto, la - 

ley laboral es aplicada tanto a trabajadores de base y de confian 

za, también es cierto que existen m&s garantias para los trabaja 

dores de base, ya que podrfa afirmarse gue tienen una cobertura - 

mas amplia. 

 



  

Lo anterior puede comprobarse con la investigacién y desarro- 

llo que hice sobre los trabajadores de confianza. 

Otra de las garantias que goza el trabajador de base, es la de 

la estabilidad en el trabajo, y que al respecto el maestro Mario- 

de la Cueva dice que: 

“La estabilidad en el trabajo es un principio 

que otorga cardcter permanente a la relacién- 

de trabajo y hace depender su disolucién uni- 

camente de la voluntad del trabajador y sdlo- 

excepcionalmente de la del patrono del incum- 

plimiento grave de las obligacioanes del tra- 

bajador y de circunstancias ajenas a la volun 

tad de los sujetos de la relacién, que hagan- 

imposible su continuacién." (15) 

Aunado a lo antes expuesto, para los trabajadores de base, se 

encuentran debidamente relacionadas Gnica y exclusivamente las -- 

causales por las que se puede dar por terminada la relacién labo- 

ral en los articulos 47 de la Ley Federal del Trabajo y 46 de la- 

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que por - 

su importancia e interés respecto al tema que se esta desarrollan 

do, aqui se reproduce: 

Ti5) Dé la Cueva, 

"Articulo 46. Ningin trabajador podraé ser cesa 

Mario. ob. cit. p. 219. 

 



  

do sino por justa causa. En consecuencia, el 

nombramiento o designacién de los trabajado-- 

res sélo dejard de surtir efectos sin respon- 

sabilidad para los titulares de las dependen- 

cias por las siguientes causas: 

I. Por renuncia, por el abandono de empleo o 

por abandono o repetida falta injustificada a 

las labores técnicas relativas al funciona--- 

miento de maquinarias o equipo, o a la aten-- 

cién de personas, que pongan en peligro esos- 

bienes o que cause la suspensién o la defi--- 

ciencia de un servicio, o que ponga en peli-- 

gro la salud o vida de las personas, en los - 

términos que sefialen los reglamentos de traba 

jo, aplicables a la dependencia respectiva, 

II. Por conclusién del término o de la obra- 

determinantes de la designacién. 

II. Por muerte del trabajador. 

Iv. Por incapacidad permanente del trabajador 

fisica o mental, que le impida el desempefio 

de sus labores. 

 



  

V. Por resolucién dei Tribunal Federal de - 

Conciliacién y Arbitraje, en los casos siguien 

tes: 

a) Cuando el trabajador incurra en faltas -.- 

de probidad u honradez o en actos de violen- 

cia, amagos, injurias o malos tratamientos - 

contra sus jefes o compafieros o contra los fa 

miliares de unos u otros, ya sea dentro o fue 

ra de las horas de servicio. 

b) Cuando faitare por mas de tres dias conse- 

cutivos a sus labores sin causa justificada. 

c) Por destruir intencionalmente edificios, - 

obras, maquinaria, instrumentos, materias pri 

mas y dem4s objetos relacionados con el traba 

jo. 

a) Por cometer actos inmorales durante el tra 

bajo. 

e) Por revelar los asuntos secretos o reserva 

dos de que tuviere conocimiento con motivo de 

su trabajo. 

 



  

£) Por comprometer con su imprudencia, descui 

do o negligencia la seguridad del taller, ofi 

cina o dependencia donde presten sus servicios 

o de las personas que alli se encuentren. 

g) Por desobedecer reiteradamente, y sin jus- | 

tificacién las Srdenes que reciba de sus supe 

riores. 

h) Por concurrir habitualmente al trabajo, en 

estado de embriaguez o bajo la influencia de- 

algin narcético, o droga enervante. 

i) Por falta comprobada de cumplimiento de - 

las condiciones generales de trabajo de la - 

Dependencia respectiva. 

j) Por prisién que sea resultado de una sen-- 

tencia ejecutoria. 

Finalmente el articulo 92 de la Ley Federal de los Trabajado 

res al Servicio del Estado dice: 

Articulo 92. Los trabajadores de base debe-- 

rén ser de nacionalidad mexicana y solo po---~ 

drén ser sustituidos por extranjeros cuando ~ 

 



  

no existan mexicanos que puedan desarrollar - 

el servicio respectivo. La sustituci6n seraé- 

decidida por el titular de la Dependencia, -- 

oyendo al sindicato. 

2.4. SEGURIDAD SOCIAL EN EL TRABAJO 

Para desarrollar este punto, se hace necesario considerar co 

mo desde tiempos muy remotos el hombre por su propia naturaleza - 

siempre ha buscado la manera de ir superando las etapas por las - 

que ha pasado desde que se dio cuenta que existfia como tal. 

La historia, ha demostrado que el hombre como ser racional 

siempre ha buscado la relacién con sus dem4s congéneres para vi-- 

vir en sociedad, y asi el dividirse las tareas necesarias para su 

subsistencia facilitaban su forma de vida, recordamos al hombre - 

cuando tenfa que cazar animales salvajes de mayor tamafio y fuerza 

y que solo era posible dominarlos uniéndo la fuerza de muchas per- 

sonas. 

Pero esta conviencia en sociedad, trajo como consecuencia el 

establecimiento de derechos y obligaciones para cada uno de sus - 

miembros, y limitarse sus espacios y campos de accidén, dandose io 

que hoy conocemos como propiedad privada, y que al crearse esta - 

figura, de igual forma provocé al paso del tiempo la explotaci6n- 

del hombre por el hombre y por ende el trabajo subordinado, en - 

 



  

donde unos ofrecen su fuerza fisica a cambio de una remuneracién- 

por parte de los que ostentan el poder y riqueza. 

Desde entonces el hombre se dividié en dos clases, (patrones- 

y trabajadores}, comenzando asi una lucha interminable, hasta -- 
~ 

nuestros dias, dandose lo que conocemos como lucha de clases. 

Es asi como la clase trabajadora ha buscado constantemente su 

bienestar fisico y social, ya que Gnicamente cuenta con su fuer- 

za fisica que con el correr de los afios, ésta se ir& deterioran- 

do, es en este momento en donde empieza a preocuparse por su futu 

ro luchando afanosamente por lograr mejoras respecto de sus condi 

ciones laborales, que le permitan asegurar su bienestar cuando - 

esa fuerza fisica se agote. 

La historia laboral en México, nos ha dado a conocer las gran 

des luchas asi como el derramamiento de sangre sufrido por la cla 

se trabajadora, buscando siempre los mejores salarios, asi como - 

mejores condiciones de vida, y los resultados no se han hecho es- 

perar, ya que como quedd establecido en las p&ginas anteriores de 

este trabajo, en nuestra Constitucién de 1917, por primera vez se 

eleva a rango constitucional el Derecho Social, conteniéndo en su 

articulo 123. garantias sociales para los trabajadores, y en el - 

27 para los campesinos, posteriormente con la creacién del Seguro 

Social y el ISSSTE. Todos los trabajadores en nuestro pais, tie-- 

nen una cobertura médica para 61 y sus familiares, asi como otras 

 



  

prestaciones sociales, haciendo la vida del trabajador menos pesa 

da, y daéndole mds tranquilidad para cuando sea econémicamente im- 

productivo. 

Pero en si ¢qué es la seguridad social?. El articulo 22 de - 

la Ley del Seguro Social dice: 

“La Seguridad Social tiene por finalidad garan 

tizar el derecho humano a la salud, la asis-- 

tencia médica, la proteccién de los medios - 

de subsistencia y los servicios sociales nece 

sarios para el bienestar individual y colecti 

vo. 

Esta definicién omite sefialar lo relativo al financiamiento - 

para que la seguridad social pueda otorgarse, aungue m&s adelante 

lo comentaremos. 

Actualmente existen varias instituciones que brindan seguri-- 

dad social a la gran gama de trabajadores existentes en nuestro - 

pais, por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social, para- 

los trabajadores del apartado "A" del articulo 123 de nuestra -- 

Constitucién. 

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabaja 

dores del Estado, para los trabajadores del apartado "B" del --- 

articulo antes citado. 

 



  

El Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Me- 

xicanas, y otras instituciones més existentes que de una u otra - 

Manera ofrecen seguridad social. 

Es importante comentar que el brindar seguridad social, depen 

de en gran parte de la economia de un pais, ya que esta seguridad 

se d& gracias a la aportacién tripartita (trabajador, patrdén y go 

bierno). 

A consideraci6én del jurista Gregorio SA&nchez Leén, dice que - 

en la Ley del Seguro Social, no existe en forma concreta una des- 

eripcién de seguridad social, mas sin embargo, de los artficulos - 

2, 7 y 8 de la misma ley, para estos efectos se debe considerar,- 

la solidaridad y justicia social, garantizando el derecho humano- 

a la salud, asistencia médica, la proteccién de los medios de -- 

subsistencia y los servicios sociales necesarios Para el bienes-- 

tar individual y colectivo en favor del trabajador y sus benefi-- 

ciarios. 

El maestro antes citado, hace una divisién y andélisis también 

para explicar a los elementos que intervinienen en la obligacién- 

de seguridad social, y lo hace de la siguiente manera: 

“Son sujetos activos de la relacién jurfidica de 

seguridad social, las personas f{sicas, suscep 

tibles de asesoramiento al régimen del seguro 

 



  

social, tanto por incorporacién obligatoria como voluntaria, y 

sus beneficiarios, con el derecho de exigir el cumplimiento de - 

las prestaciones de seguridad social, bien sean en especie o en - 

dinero que conceda la ley, a cargo de entidades piblicas u orga-- 

nismos descentralizados. 

Solo las personas fisicas pueden ser sujetos activos de la - 

relacién de seguridad social, pero nunca una persona moral, por-- 

que el derecho de seguridad social, es protector del hombre tra- 

bajador como persona fisica y sus familiares o beneficiarios. 

As{ el artficulo 12 de la ley del Seguro Social establece: 

“Son sujetos de aseguramiento al regimen obli- 

gatorio: 

I.- Las personas que se encuentran vinculadas- 

a otras por una relacién de trabajo, cualquie 

va que sea el acto que le dé erigen a cual--- 

quiera que sea la personalidad juridica o la- 

naturaleza econémica del patrén y ain cuando- 

@ste en virtud de alguna ley especial, esté ~ 

exento del pago de impuestos o derechos." 

Por otra parte, respecto a los trabajadores al servicio del - 

estado, se considera relacién laboral subordinada la prevista en- 

el articulo primero, fracci6n I, de la ley del ISSSTE que dice: 

 



"La presente ley es de orden ptiblico, de inte- 

rés social y de observancia en toda la repd-- 

blica y se aplicara." 

I-- A los trabajadores al servicio civil de - 

las dependencias y de las entidades de la ad- 

ministracién ptiblica federal que por la ley o 

por acuerdo del Ejecutivo Federal se incorpo- 

ren a su régimen. asi como a los pensionistas 

y a los familiares derechohabientes de unos y 

otros." 

Otro de los elementos de la seguridad social es el sujeto pa- 

sivo, al respecto el articulo tercero de la Ley del Seguro Social 

dice: 

"La realizacién de la seguridad social esta a- 

cargo de entidades o dependencias piblicas fe 

derales o locales y de organismos descentrali 

_zados, conforme a lo dispuesto por esta ley y 

dem4s ordenamientos legales sobre la materia." 

En ese precepto se comprende a todos los organismos que dan se 

guridad social y que se mencionaron anteriormente. 

El objeto de la obligacién de seguridad social es muy simi 

lar al objeto de la obligacién, civil, pero limitada a dar y ha-- 

 



  

cer, quedando excluido ei no hacer. 

Por lo anterior, el objeto de la obligacién puede ser en dine 

ro o en especie, cuando se cubren las prestaciones de seguridad - 

social, como por ejemplo, cuando se paga una cantidad de dinero - 

por un riesgo de trabajo, © bien en especie, cuando se entregan - 

medicinas al trabajador. 

Por Gitimo, otro de los elementos de la obligacién de seguri- 

dad social es la existencia de una relacién juridica, es decir -- 

que la obligacién queda protegida por el derecho objetivo y san-- 

cionada por el poder piblico, tutelando asi en favor del sujeto - 

activo o acreedor, la prestacién de seguridad social. Primero ~- 

por cumplimiento voluntario por parte de la entidad que debe -- 

otorgaria, segundo en el supuesto de que falte ese cumplimiento, 

se tiene la accién procesal que se puede ejercitar ante el organo 

jurisdiccional para obtener la prestacién social objeto de la --- 

obligacién." (16) 

El maestro Arce Cano, sobre la seguridad social comenta: 

"Es un hermoso ideal del progreso humano, te-- 

ner seguridad en la vida, en pleno siglo XX,- 

todos los seres humanos sentimos el paso de - 

la inseguridad econémica, que entristece nues 

(16) Sanchez Ledn, Gregorio: Derecho Mexicano de la Seguridad Social, Edito-- 
rial Cardenas, México, 1987 p. 14 a 20. 
  

 



  

tras vidas. 

En esta epoca del asalariado, la seguridad depende de la esta 

bilidad en nuestros empleos, y cuando falta o se reduce éste, la- 

miseria entra en la Casa del Obrero, del empleado, del asalariado. 

Si el trabajador cae enfermo o estd4 invalido, si est& anciano o - 

sin empleo, carece de la contraprestaci6én de su trabajo o que no- 

puede desarrollar y, cause consecuentemente, no tiene medios para 

satisfacer sus necesidades. 

El objetivo de la civilizacién siempre ha sido la seguridad - 

del obrero y de su familia, el medio para lograr, aunque parcial- 

mente, la seguridad colectiva, como decimos antes, es el seguro - 

social. 

El seguro social puede ser definido como el instrumento jurf- 

dico del derecho obrero, por el cual una institucién piblica que- 

da obligada, mediante una cuota o prima que pagan los patrones, - 

los trabajadores y el Estado, o solo algunos de estos, a entregar 

al asegurado o beneficiarios, que deben ser elementos econémica-- 

mente débiles, una pensién o subsidio, cuando se realice alguno - 

de los riesgos profesionales eo siniestros de car&cter social. 

Los elementos caracteristicos del seguro social son: 

a) Los asegurados deben pertenecer a la clase econdémicamente 

débil, aunque no viven de un salario o sueldo. 

 



  

b) Los asegurados y personas ajenas a ellos cubren las primas 

que forman el fondo del cual se han de pagar las pensiones o sub- 

sidios. Las personas ajenas son los patrones y el Estado. 

c) £1 seguro social no persigue fines lucrativos. 

da) Es una instituci6én de Derecho Administrativo del trabajo. 

Comenta también que las pensiones son derechos y no tienen el 

caracter de indemnizaciones, las pensiones que otorga son comple- 

mento del salario o substitutos de &éste. Con ellos, entonces, se 

eleva el nivel del tipo de vida de nuestro pueblo con lo cual se- 

vigoriza la economia del pafs. No son dones del Estado. No son- 

producto de la caridad piblica. Son derechos que los asegurados - 

tienen la facultad de exigir las pensiones. 

Para tener una idea concreta de lo que es el seguro social, - 

hay que diferenciarlo de los seguros privados. 

I.- El seguro social pertenece al Derecho Administrativo, los 

seguros privados al mercantil. 

II.- El seguro social no es lucrativo y los privados si. 

IiI.- Los asegurados en el régimen del seguro social deben - 

ser de economias débiles principalmente trabajadores, y en los se 

 



  

guros mercantiles, quedan asegurados, quienes paguen las primas. 

IV.- En los seguros sociales las cuotas son satisfechas por- 

los asegurados y terceras personas, mientras que en los seguros - 

comerciales casi siempre las pagan directamente los asegurados .. 

-" (17) 

Sobre el tema que estamos desarrollando, Alberto Brisefio Ruiz 

hace una diferenciacién de los siguientes conceptos, seguridad so 

cial y seguro social diciendo: 

"Son dos conceptos diferentes en estrecha vin- 

culaci6én, la existencia de la primera, supone 

la del segundo, la seguridad social es el gé- 

nero, el seguro es su instrumento. 

El seguro social constituye una verdadera dis 

ciplina juridica, que surge de la convenien-- 

cia de otorgar ciertas ventajas a los sujetos 

econémicamente activos; su exito consiste en- 

gue, al verse afectados en la permanencia -- 

del ingreso, ven la posibilidad de mantener - 

sus recursos." 

La seguridad social se refiere a todos los seres humanos, en— 

{17) Arce Cano Gustavo. ob. cit. p. 53 a 60. 

 



  

beneficio de la humanidad y todas las sociedades, cualesquiera - 

que sea el lugar y el tiempo de su existencia. El seguro social- 

asume la funcién particular, no general, sino precisando y parti- 

cularizado como imperativo, funcional, de estructura, de un orga- 

nismo especializado. 

Asimismo, el maestro Brisefio, nos da tres conceptos de seguri 

dad social considerando: 

a) Las que se refieren a la seguridad social y no consideran- 

el seguro social. 

b) Las que mezclan los dos conceptos, con pocos rasgos de -- 

identidad. 

c) Las que intentan considerar el seguro social con indepen-- 

dencia respecto de otras disciplinas. 

i.- "La seguridad social es el conjunto de - 

instituciones, principios, normas y disposi-- 

ciones que protege a todos los elementos de - 

la sociedad contra cualquier contingencia que 

pudiera sufrir, y permite la elevacién humana 

en los aspectos psicofisico, moral, econémico, 

social y cultural." 

Brisefio Ruiz nos da el segundo concepto de seguridad social - 

 



  

(18) 

de la siguiente manera: 

“Boris Acharan Balu. La seguridad social es - 

el mecanismo destinado a corregir por medio - 

del seguro social la desigual distribucién de 

la riqueza para asegurar la cobertura de los- 

riesgos a que todos les componentes del grupo 

social se encuentran expuestos. La expresién 

riesgo, utilizada en esta definicién debemos- 

de atenderla en su aceptacién de pérdida de - 

los recursos destinados a satisfacer necesi-- 

dades vitales para el individuo." 

Finalmente el Gltimo concepto nos lo da de la siguiente forma; 

haciendo referencia al maestro Mario de la Cueva; 

Brisefio Ruiz, Alberto. 

"Bl seguro social parte de la previsién social 

obligatoria, que bajo la administraci6én o vi- 

gilancia del estado, tiende a prevenir o com- 

pensar a los trabajadores por la partida o -- 

Gisminucién de su capacidad de ganancia, como 

resultado de la realizacién de los riesgos ma 

teriales y sociales a que est4n expuestos." 

(18) 

ob. cit. p. ll a 18. 

 



  

Para concluir este punto, transcribiré el concepto de seguri- 

dad social mismo que considero muy completo extraido de un diccio 

nario de Derecho del Trabajo y que a la letra dice: 

"Seguridad social, es el conjunto de provisio- 

nes y regimenes asistenciales, destinados al- 

amparo de las personas que requieren presta-~~- 

ciones especiales cuando por razones de edad, 

enfermedad, familia, falta de ocupacién y --- 

otros factores andlogos, son acreedores de -- 

las mencionadas coberturas: 

Entre los principales servicios de seguridad- 

social se destacan los siguientes: 

1.- Solidariadad 

2.- Responsabilidad social 

3.- Subsidariedad 

4.- Compensaci6én relativa 

5.- Universalidad o generalizacién 

6.- Inmediatez 

La seguridad social puede dividirse en: 

a) Seguridad social integral 

b) Seguridad social participada 

¢) Seguridad social internacional. 

 



  

Entre los programas obligatorios de seguridad 

social se destacan: 

1.- Régimen jubilatorio 

2.- Régimen de asignaciones a familiares 

3.- Obras sociales 

4.- Fondo Nacional de la Vivienda 

5.- Turismo social " (19) 

2.5. LA PREVISION SOCIAL 

La previsién social, de acuerdo a nuestra legislacién en for- 

ma tadcita se dirige a la clase trabajadora por las prestaciones - 

que se pueden otorgar con tal caraécter y la ubicacién que se les- 

da como ingresos por la prestacién de servicios personales subor- 

dinados en la legislacién fiscal. 

"Alfonso Becerril nos da un concepto de previsién social di-- 

ciendo.   "Por previsién social debe entenderse las pres 

taciones proporcionadas por el patrén a sus - 

trabajadores, que tienen como finalidad la -- 

elevacién del nivel fisico, cultural e inte-- 

gral del individuo, que en esencia no consti- 

tuye, una remuneracién a los servicios ya que 

(i9) J. Rubinstein Santiago: Diccionario de Derecho del Trabajo y de la Seguri- 

dad Social, Editorial Palma, Buenos Aires. 1983 p. 182 a 188. 
 



  

no se otorgan en funcién de éstos, sino para- 

completar y acrecentar el &mbito de desarro-- 

llo psicofisico y social del trabajador." 

Este mismo autor nos expone los conceptos de previsién social 

que a su vez han dado otros autores y qué por su importancia --- 

transcribimos los més sobresalientes: 

Mario de la Cueva dice: "La previsién social se desentiende - 

de la prestacién actual de la energia de trabajo y educa al hom-~- 

bre para que devengue un buen trabajo, cuida de la integridad de- 

su salud a lo largo de su vida profesional y lo recoge en la ad-- 

versidad cuando los afios o un infortunio lo incapacitan para el - 

trabajo." 

“La previsién social es la politica y las ins- 

tituciones que se proponen contribuir a la -- 

preparacién y ocupaci6én del trabajador, a fa- 

cilitarle una vida cémoda e higiénica al tra- 

bajador y le asegura contra las consecuencias 

de los riesgos naturales y sociales, suscepti 

bles de privarle de su capacidad de trabajo y 

de ganancia ..." 

Don Francisco de Andra Ramos comenta: "La expresidédn, previsi6n 

social designa todos los beneficios de cardcter social otorgados-— 

 



  

a los trabajadores sin distinciGén, que corresponden al seguro so- 

cial propiamente dicho, o sea cobertura de los riesgos en caso de 

desempleo por motivo de invalidez o muerte, en relacién a los be- 

neficiarios del trabajador y de lo que se refiere a la asistencia 

social, comprendiendo: 

a} Asistencia médica social, tanto en las formas preventivas-— 

como curativas, incluyendo servicios médicos, quiriirgicos, obste- 

tricos, hospitalarios, farmacetiticos. odontolégicos, asi como ~-- 

reeducacién y readaptaci6én profesional. 

b) Asistencia alimenticia mediante el fortalecimiento o bajo- 

costo de articulos de primera necesidad a modo de proporcionar - 

alimentaci6n racional a los asegurados y a sus beneficiarios, - 

asi como mediante la educaci6én por los medios apropiados. 

¢c) Asistencia complementaria a la familia, elevando el nivel 

de vida." 

El licenciado Francisco GonzAlez Diaz Lombardo establece: - 

“Por previsién social entendemos el conjunto de normas, princi--- 

pios e instituciones destinadas a proteger integramente a los tra 

bajadores y a los que de los mismos dependen con objeto de asegu- 

varles su mayor bienestar econémico, social y cultural." 

En la legislacién laboral existen varias prestaciones conside 

 



  

deradas en el Ambito de previsién social como: Las normas protec 

toras del salario, los descansos, el aguinaldo, la participacién- 

de utilidades, las becas educacionales, el derecho a la vivienda, 

el pago de tiempo extraordinario, la capacitacién y adiestramien-~ 

to, las primas de antigiiedad, etc., pero este tipo de prestacio-- 

nes que comprenden la previsi6én social tienen caracteristicas es- 

peciales como: se otorgan independientemente al salario, se otor- 

gan con la finalidad de satisfacer necesidades comunes de los tra 

bajadores, por lo que deben ser generales. 

Buscan el desarrollo integral del individuo. 

Fomentan el espfiritu de grupo. 

Son requladores de la relacién capital-trabajo. 

La Ley del I.S.R., en su articulo 24, fraccién XII, considera 

como de previsién social a las siguientes prestaciones: 

Jubilaciones 

Fallecimientos 

Invalidez 

Servicios médicos y hospitalarios 

Subsidios por incapacidad 

Becas educacionales para los trabajadores y sus hijos 

Fondos de ahorro 

Guarderfas infantiles 

Actividades culturales 

 



  

Actividades deportivas 

Otras de naturaleza an&loga a las anteriores." (20) 

Por su parte Francisco Diaz Lombardo, dice: “Que prevenir, -- 

significa evitar un riesgo. y en materia laboral, se entiende a - 

los que est& sometido el trabajador. 

Continfia diciendo que el articulo 15 de la Ley de Secretarfas 

de Estado, se encuentran establecidas las facultades que en mate- 

ria de previsién social tiene la Secretaria de Trabajo y Previ--- 

sién Social y son: 

Vv.  Establecer bolsas federales de trabajo y 

vigilar su funcionamiento. 

VIII. Estudiar y ordenar las medidas de segu 

ridad e higiene industriales para la protec-- 

cién de los trabajadores y vigilar su cumpli- 

miento. 

X. Organizar y patrocinar exposiciones y mu- 

seos de trabajo y previsi6én social. 

XI. Intervenir en los asuntos relacionados - 

con él seguro social. 

(20) Becerril Aréchiga, Alfonso: Andlisis de las prestaciones de Previsién - 
Social, Ediciones Fiscales ISEPF, S.A. México, 1995. p. 21 a 25 

 



  

XIV.- Estudiar y proyectar planes para impul-- 

sar la ocupacién del pais. 

El articulo 54 del Reglamento Interior de Trabajo de la Secre 

tarfa de Trabajo y Previsién Social, sefiala como funciones de la- 

Direccién de Previsién Social: 

a) Proyectar y gestionar por los conductos debidos, la expedi 

cién de leyes y reglamentos o la reforma de laos que se encuentren 

vigentes, sobre la materia de previsién social; 

b) Estudiar e implantar las medidas administrativas que se es 

timen convenientes, sobre seguridad social, fomentos de oportuni- 

dades de trabajo para los obreros desocupados y proteccién a las- 

mujeres y menores trabajadores; 

c) Vigilar que se cumplan las disposiciones legales y veglamen 

tos sobre previsiGn social, tomando las providencias adecuadas pa 

ta hacer efectivo tal cumplimiento. 

d) Establecer normas protectoras en favor de los hijos de los 

trabajadores, para que sean m&s tarde elementos Gtiles a la socie 

dad; 

e) Vigilar que los centros de trabajo de jurisdiccién fede-- 

ral, llenen las condiciones indispensables de higiene; 

 



  

f) proponer medidas para prevenir el desempleo y la escacez - 

de mano de obra; 

g) Impulsar la formacién de centros de capacitaciGén técnica y 

de especializacién para trabajadores; 

h) Fomentar toda actividad educativa entre los obreros y sus-— 

familiares, difundiendo por medio de volantes, carteles, folletos 

conferencias, etc., conocimientos y practicas sobre seguridad, -- 

educacién técnica, sindical y social, cultura fisica y economia - 

doméstica. 

Para finalizar su intervencién sobre este tema, nos d& un con 

cepto de previsién social y dice que es una rama del derecho del- 

trabajo que tiene por objeto el estudio y aplicacién practica de~ 

todas aquellas medidas para prevenir los riesgos (bien sea acci-- 

dentes de trabajo o enfermedades profesionales) a que se expone - 

el trabajador, y las disposiciones que tienen por objeto cuidar - 

el bienestar y salud del trabajador y sus dependientes econémi--- 

cos." (21) 

Previsién acorde al diccionario de la Real Academia de la Len 

gua Espafiola significa: "accién de disponer lo conveniente para - 

atender cotingencias o necesidades previsibles". 

(21) Gonzalez Diaz Lombardo, Francisco, ob. cit. p. 129 a 133. 

 



  

1.- Previsién es la accién de los hombres de sus asociaciones 

0 comunidades y de los pueblos o naciones que dispone lo conve -- 

niente para promover a la satisfaccién de contingencias o necesi- 

dades previsibles, por lo tanto futuras en el momento en que se - 

presenten, 6sto es, la previsién es trasplante del presente al -- 

futuro: la proyeccién de las necesidades presentes en el futuro a 

fin de prevenir su satisfaccién, el aseguramiento para el futuro- 

de las condiciones en que se desarrolla en el presente la existen 

cia o en una férmula breve; la seguridad de la existencia futura- 

todo lo cual produciraé la supresién del temor del mafiana. 

Haciendo un andlisis de los conceptos seguridad social y pre- 

visi6én social, se puede decir que una es resultado de la otra, es 

to es, el brindar a los trabajadores prestaciones de cardcter so- 

cial, a la vez se esta previniendo respecto a la salud, estancia- 

© permanencia durante m&s tiempo en el trabajo, pero también afor 

tunadamente hoy en dia, aparte del trabajador también se vela por 

su familia. 

2-6 LOS TRABAJADORES DEL APARTADO "B", DEL ARTICULO 123 CONSTI- 

TUCIONAL   
Sobre este tema, nuestra Constitucién Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos dice: 

"“Articulo 123. Toda persona tiene derecho al



  

trabajo digno y socialmente Gtil, al efecto - 

se promoverdn la creacién de empleos y la or- 

ganizacién social para el trabajo, conforme a 

la ley. 

El Congreso de la Unién, sin contravenir a - 

las bases siguientes, debera expedir leyes so 

bre el trabajo, las cuales regirdn: 

A... B. Entre los poderes de la Unién, el 

Gobierno del Distrito Federal y sus trabajado 

res." 

Por otra parte, la Ley Federal de los Trabajadores al Servi-- 

cio del Estado, Reglamentaria del Apartado "B" del articulo 123 - 

Constitucional, en su artfculo primero dice: 

"La presente Ley es de observancia general pa- 

ra los titulares y trabajadores de las Depen- 

dencias de los Poderes de la Unién, del Go -- 

bierno del Distrito Federal, de las institu-- 

ciones que a continuacién se ennumeran: Insti 

tuto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, Juntas Federales de- 

mejoras materiales, Instituto Nacional de la- 

vivienda, Loterfa Nacional, Instituto Nacio-~-- 

 



nal de Proteccién a la Infancia, Instituto Na 

cional Indigenista, Comisién Nacional Banca-- 

ria y de Seguros, Comisién Nacional de Valo-- 

res, Comisién de Tarifas de Electricidad y -- 

Gas, Centro Materno Infantil "Maximino Avila- 

Camacho" y Hospital Infantil, as{ como de los 

otros organismos descentralizados, similares- 

a los anteriores que tengan a su cargo fun--~-- 

ci6én de servicios piblicos." 

El articulo Segundo de esta misma ley dice:   "Para los efectos de esta ley, la relacién ju 

ridica de trabajo se entiende establecida en- 

tre los titulares de las dependencias e insti 

tuciones citadas y los trabajadores de base a 

su servicio. En el poder legislativo, las di 

rectivas de la gran comisién de cada Camara - 

asumiran dicha relacién. 

La transcripcién de los anteriores articulos es practicamente 

la base jurfidica que rige a los trabajadores al Servicio del Esta 

do actualmente, pero su ubicacién dentro de los cuerpos normati-- 

no fué cosa facil, recordemos que en el texto original del - 

articulo 123, de la Constituci6én de 1917, no distinguia a los tra 

bajadores del Gobierno Federal, llamados servidores ptiblicos. 

 



  

En 1938, se promulgé el estatuto de los trabajadores al Ser-- 

vicio de la Unidén, el cual fué abrogado por un nuevo estatuto en 

1941 y 6ste Gltimo, tuvo importantes reformas en 1947. 

Como resultado de miitiples presiones y considerando que el - 

trabajo burocraético era un tanto especial. se reformd el articulo 

123 Cconstitucional, creando el apartado "B" con 14 fracciones, y 

en 1963 se expidiéd la ley reglamentaria del apartado "B". 

Es importante hacer notar la diferencia que existe entre los- 

trabajadores del apartado "A" ylos del "B", ya que los primeros - 

laboran para empresas con fines de lucro o de satisfaccién perso- 

nal, mientras que los segundos trabajan para instituciones de in- 

terés general, constituyédose en intimos colaboradores en el ejer 

cicio de la funcién piblica. 

El maestro Brisefio Ruiz. hace notar que en la fracci6én XI del 

apartado "B" de la Constituci6n, se encuentran los conceptos de - 

seguridad social, para este tipo de trabajadores y los comenta de 

la siguiente manera: 

“a) En este inciso se proponen las contingencias o ramas que-- 

debe cubrir: 

1. Accidentes y enfermedades profesionales. 

2. Enfermedades no profesionales y maternidad. 

 



  

3. Jubilacién, invalidez, vejez y muerte. 

b) El segundo inciso se refiere a la conservacién del derecho 

del trabajo, por parte del trabajador, en caso de accidente o en- 

fermedad, por el tiempo que determine la ley. 

c) La tercera fracci6én protege a la mujer durante el embarazo. 

1.- Prohibiendo realizar trabajos que exijan esfuerzo conside 

rable y pongan en peligro su salud, en relacién con la gestacién. 

2.- Tendrd forzosamente dos periodos de descanso, un mes an-- 

tes de la fecha aproximada del parto y dos después, con pago de - 

salario integro, la conservacién de su empleo y los derechos que- 

hubiere adquirido por su relacién de trabajo. 

3.- Durante el periodo de lactancia tendré dos descansos ex-- 

traordinarios por dia, de media hora cada uno, para alimentar a - 

sus hijos. 

4.- Disfrutar4 de asistencia médica y obstétrica, medicinas,- 

ayuda para lactancia y servicio de guarderfas infantiles. 

@) Este inciso establece el derecho a asistencia médica y me- 

dicinas para los familiares de los trabajadores en los casos y -- 

proporcién que determine la ley. 

 



  

e) Faculta para establecer centros de vacaciones y recupera-- 

cién, asf como tiendas econémicas para beneficio de los trabajado 

res y sus familiares. 

£) Se permite a los trabajadores obtener habitaciones baratas 

en arrendamiento, venta conforme a programas previamente aproba-- 

dos. El Estado establecerd un fondo nacional de la vivienda  pa- 

ra constituir depésitos a favor de los trabajadores, asi como un- 

financiamiento que permita otorgar créditos baratos y suficientes 

pata que adquieran en propiedad habitaciones cémodas:; e higiéni-- 

cas, o bien para construirlas o repararlas, mejorarlas o pagar pa 

sivos adquiridos por estos conceptos. Las aportaciones para este 

fondo serdn enteradas al organismo encargadas de la seguridad so~ 

cial, regulandose en su ley y en las que corresponda la forma y- 

Pprocedimiento de su administraci6n, asi como el otorgar y adjudi- 

car los créditos respectivos." (22) 

Es importante mencionar que en los articulos 115, VIIT y 116- 

Vv, se regulan las relaciones de los trabajadores al Servicio de - 

los Gobiernos Municipales y Estatales, respectivamente, los cua-- 

les se regiraén por leyes que expidan las legislaturas locales - 

con base en los beneficios minimos establecidos en el articulo -- 

123. y por tratarse de un servicio piblico, debemos entender que- 

el punto de referencia es el apartado "B". 

Existen muchos organismos descentralizados cuyas relaciones - 

(22) Brisefio Ruiz, Alberto, ob. cit. p- 281 a 284. 

YESS 
‘if     

 



  

laborales son objeto de la ley reglamentaria del apartado "B" de- 

los cuales varios son mencionados en el articulo 12 de la Ley Fe- 

deral de los trabajadores al Servicio del Estado. 

Cabe hacer mencién que hay una serie de trabajadores que de-- 

sempefiando un servicio piblico, por disposicién expresa de la -- 

fraccién XII del apartado "B" del articulo 123 Constitucional y 8 

de la ley relativa, se les excluye de la aplicacién de estos orde 

namientos y se les remite a sus leyes propias: Los militares, - 

los marinos miembros de los cuerpos de seguridad piblica, asi co- 

mo al personal del servicio exterior. 

Entre los grupos de trabajadores excluidos del apartado "B", 

se encuentran los que estan sujetos al pago de honorarios: los -- 

miembros del Ejército y Armada Nacional, excepcién hecha del per- 

sonal civil de las Secretarias de la Defensa Nacional y de Mari- 

na, el personal militarizado o que se militarice legalmente: los- 

miembros de los cuerpos de seguridad pfiblica (policias, bomberos, 

etc., el personal del servicio exterior mexicano; y el personal - 

de vigilancia de los establecimientos penitenciarios, c&rceles o- 

galeras. 

ES oportuno comentar lo relativo a las leyes que en materia - 

de seguridad social han regido precisamente a los trabajadores al 

servicio del Estado. 

El 12 de agosto de 1925, se promulgé la primera Ley General - 

 



  

de Pensiones Civiles y de Retiro, para constituir, mediante cuo- 

tas aportadas por los trabajadores y el Gobierno Federal, el fon- 

do necesario para atender las pensiones de retiro por edad y tiem 

po de servicios, asf como las pensiones por muerte, a favor de -- 

los familiares del trabajador. £1 organismo que se creé con el - 

nombre de Direccién de Pensiones Civiles, dependfa de la Secreta- 

ria de Hacienda. En abril de 1946, entré en vigor un segundo or- 

denamiento que abrogé a la ley de 1925, y el 30 de diciembre de - 

1947 fué promulgada la Ultima ley referida a la Direccién de Pen- 

siones. 

"El 20 de diciembre de 1959, para dar cumplimiento a la refor 

ma constitucional se promulgé la primera Ley del Instituto de Se- 

guridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en - 

vigor hasta el 12 de enero de 1984, en que entré en vigor la ac-- 

tual ley, que fué modificada ese mismo afio mediante las reformas- 

publicadas en el Diario Oficial de la Federacién del 7 de febrero 

de 1985. 

Es importante resaltar los tres momentos que caracterizan es- 

te seguro social para los trabajadores del Gobierno Federal: 

1l.- La creacién de la Direccién de Pensiones Civiles de Reti- 

ro, con tres leyes vigentes del 12 de agosto de 1925 al 20 de di- 

ciembre de 1959, sin fundamento Constitucional, y ajenas a la --- 

fraccién XXIX del articulo 123 Constitucional. 

2.- Las leyes del ISSSTE de 1954 a 1984, con fundamento en la 

 



  

fraccién XI del apartado “B" del articulo 123 constitucional. 

3.- La nueva época, a partir del 12 de enero de 1984 en que - 

se llevan a cabo los intentos m&s serios para encuadrar los prin- 

cipios de un seguro social, en la nueva ley." (23) 

Continuando con este punto que se est& desarrollando denomina 

do, los trabajadores del apartado "B" del articulo 123 constitu-- 

cional, es necesario comentar que a este tipo de trabajadores, -- 

también se les denomina BUROCRATAS, término meramente sociolégico 

més que juridico, asi como en el A4mbito administrativo se utili-- 

zan los vocablos “Recursos Humanos", “personal", etec., a todos - 

los empleados que prestan sus servicios en alguna institucién pa- 

blica. 

La palabra burocracia tiene su origen en Francia en el siglo- 

XVII, y la etimologia de la voz se integra del francés bureau, -- 

que quiere decir oficina, y del alenismo cratos, (gobierno). 

En términos generales, la palabra burocracia se refiere a la- 

clase social que integran los funcionarios y empleados piblicos,- 

y como ya lo mencioné anteriormente, el vocablo burécrata por si- 

solo no tiene son las personas a quienes se les aplica o identifi 

ca con este término, y que en general son los trabajadores al ser 

vicio del estado, y como tales, tienen normas reguladoras que los 

rigen, es por ello que estos trabajadores cuentan con un derecho- 

(23) Ibidem. p. 285 

 



  

especial, el cual se puede conceptualizar como: 

"Conjunto de normas de derecho piblico que tie 

nen por objeto regular los derechos y obliga- 

ciones reciprocas entre ei Estado y sus segui 

dores, que con base en la justicia equilibre- 

el disfrute de las garantias sociales por par 

te de los trabajadores con el ejercicio de - 

las funciones, de servicio piblico que tiene 

a su cargo el Estado." 

La burocracia al igual que otro tipo de trabajadores, también 

cuenta con una central que los coordina, protege y representa, es 

ta organizacién se llama "Federacién de Sindicatos de Trabajado-- 

res al Servicio del Estado", y cuyo fundamento juridico se encuen 

tra en el art{iculo 78 de la Ley Federal de Trabajadores al Servi- 

cio del Estado, que a la letra dice: 

“Articulo 78. Los sindicatos podrdn adherirse 

a la Federaci6én de Sindicatos de Trabajadores 

al Servicio del Estado, Gnica central recono- 

cida por el Estado. 

Actualmente suman aproximadamente 90 sindicatos adheridos a - 

la F.S.1T.S.E. (Federacién de Sindicatos al Servicio del Bstado),- 

provenientes de las diferentes instituciones gubernamentales cen- 

 



  

trales, descentralizadas, paraestatales y otras, teniendo una mem 

bresia en total de més de un milldén y medio de trabajadores de ba 

se. 

2.7 ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y 

SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. 

Este organismo, desde su origen ha pasado por significativos 

cambios en su estructura general, siempre con la finalidad de pro 

porcionar un mejor servicio a sus derechohabientes, se ha venido- 

adaptando a los avances cientificos, econémicos y sociales que -~ 

ocurren en nuestro pais como en el mundo. 

El ISSSTE es un organismo ptiblico descentralizado, creado por 

decreto presidencial el primero de octubre de 1960 y que tuvo su- 

antecedente mas inmediato en la Direccién General de Pensiones. 

Como organismo descentralizado, tiene patrimonio propio, admi 

nistraci6én propia y personalidad jurfdica propia. 

El patrimonio del ISSSTE, lo conforman las aportaciones que - 

los trabajadores hacen quincenalmente por dos conceptos fundamen- 

tales: 

a) Fondo de pensiones 

b) Servicio médico y maternidad 

 



  

Y por otro lado, las aportaciones que hace el gobierno fede-- 

tal en los mismos conceptos por cada uno de sus empleados. 

La personalidad juridica del ISSSTE en primera instancia esté 

dotada por el acuerdo presidencial que le dio origen, luego se en 

cuentra juridicamente reglamentado por la ley del ISSSTE. 

La ley de pensiones y de retiro de 1925, no alcanzaba a cu--- 

brir aspectos importantes para los trabajadores tales como aten-- 

cién de la salud, a la proteccién del salario, entre otros; y en - 

1959 con la creacién del Instituto de Seguridad y Servicios Socia 

les de los Trabajadores del Estado, se incorporaron m&s prestacio 

nes de car&cter de seguridad social, en relacién con las que ya - 

habian obtenido los trabajadores del apartado "A". 

Pero es obvio que al transcurrir los afios, también las necesi 

dades van cambiando, partiendo de la base de que cada dfa la po-- 

blacién aumenta en forma considerable, y que en materia de seguri 

dad social, las coberturas deben ser mas amplias y variadas, por- 

eso, y después de 24 afios de inamobilidad de la Gltima ley del -- 

ISSSTE, en 1983 tuvo una trascendente reforma, en donde en la ex- 

posicién de motivos de dichas reformas y haciendo una sintesis de 

ésta entre otras cosas dice: 

"El ISSSTE requiere hoy de un nuevo marco juridico que forta-- 

lezca la base legal de sus actos y lo prepare para enfrentar los- 

 



  

retos del presente, pero sobre todo, que le permita allegarse los 

elementos humanos fisicos, financieros y organizativos pertinen-- 

tes, para estar en condiciones de tutelar los requerimientos de - 

una poblacién derechohabiente en constante crecimiento. En la ba 

se de iniciativa de la nueva ley se encuentra el concepto de soli 

daridad social ya que se busca que los servidores piblicos gocen- 

por igual de ciertas prestaciones en especie, sin distingos de ni 

vel salarial o de antigiiedad. 

Se pretende entre otros aspectos fundamentales, establecer un 

régimen de seguridad social para los servidores pfiblicos, un me-~ 

jor esquema de prestaciones y una organizacién administrativa mas 

moderna para el instituto, que permita un manejo m4s ordenado de- 

sus inversiones y reservas. El esquema mencionado parte de una - 

adecuada deteccién de las necesidades de los asegurados ... 

De la iniciativa de ley anterior, se desprenden a su vez, mo~ 

dificaciones en diferentes conceptos de seguridad social, que ma- 

neja el ISSSTE, las cuales aqui plantearemos. 

"De las cuotas y personas. Se establece un tope maximo para - 

el salario base de cotizacién, que sera no mayor de 10 veces el - 

salario minimo general en el Distrito Federal, siendo dicho limi- 

te aplicable al otorgamiento de prestaciones, protegiéndo asf a - 

quienes obtienen menores ingresos. ... Se aumenta la cobertura — 

de beneficiarios, dando servicio a los hijos de asegurados hasta— 

 



  

los 25 afios si acreditan ser estudiantes y no tener trabajo remu- 

nerado, a las madres solteras menores de 18 afios, asi como a los- 

hijos de cualquiera de los miembros de la pareja que dependan eco 

némicamente de ellos. 

Riesgos de trabajo. Siendo la proteccién de los riesgos de - 

trabajo una de las principales reivindicaciones de los servidores 

piblicos, se consolida su tutela jurfdica desde la previsién has- 

ta la rehabilitacién. E1 instituto absorbe la responsabilidad, - 

que garantiza al servidor piiblico en caso de accidente de trabajo 

o.de una enfermedad derivada de la prestacién de sus servicios, - 

la continuacién de una subsistencia digna y decorosa. 

Pensién por edad y tiempo de servicios. Se constituye un ru- 

bro especial que crea las compatibilidades posibles, entre las -- 

pensiones, eliminando el nugatorio derecho que a este respecto - 

existia. En igualdad de circunstancias y conforme a lo anterior, 

se precisan las incompatibilidades por las cuales, en proteccién 

al patrimonio del instituto, se evita su incorrecta aplicacién. - 

Se prevé que la gratificacién anual sea en igual nimero de dias a 

la concedida a los trabajadores en activo para estar acorde con - 

el concepto anterior y que los beneficios de los servidores en ac 

tivo, se reflejen en los pensionados. La concepcién del término- 

de la pensién “de retiro y tiempo de servicios," sustituye al -- 

considerado como "pensién por vejez", y es aplicable a quienes - 

han prestado sus servicios cotizando al instituto durante mds de- 

 



  

15 afios y que tienen una edad no menor de 55 afios. Se establece- 

como nueva prestacién la pensi6n por cesantia en edad avanzada pa 

ra los servidores piblicos que hayan cotizado durante 10 afios o - 

més y que tengan 60 afios o mas de edad. La pensién por invalidez 

comprende inhabilitacién no solamente fisica, sino mental. La - 

indemnizacién global se aumenta en 45 o 90 dias para los servido- 

res ptiblicos con 5 a 9 afios de servicio, y de 10 a 14, respectiva 

mente. 

Préstamos. A los préstamos a corto plazo, se adicionan los - 

de mediano plazo, los cuales debidamente garantizados, procuraran 

gue el servidor ptiblico obtenga bienes de uso duradero que le per 

Mitan proteger el valor adquisitivo del salario y alcanzar asi un 

mejor nivel de vida para 61 y su familia, actualmente, se han -- 

agregado a estos préstamos, los de adquisicién de automéviles y - 

préstamos complementarios. Al tomarse en cuenta la antigiiedad -- 

del trabajador y el monto de su sueldo b&sico en el otorgamiento- 

de préstamos personales, se vuelve més equitativa esta prestaci6én. 

Vivienda. La innovacién en este rubro consiste en concebir ~- 

al fondo de la vivienda para los trabajadores al servicio del es- 

tado, de una manera integral. Por lo tanto, a sus atribuciones - 

de ley se le afiaden las acciones que para la vivienda venia desa- 

rrollando el ISSSTE, a través de los créditos hipotecarios. Al - 

determinar que los préstamos hipotecarios se concedan por dnica - 

vez, y preferentemente a quién carezca de habitacién en propiedad. 

 



  

Se logra que este beneficio abarque a mayor nimero de derechoha-- 

bientes, actualmente para esta prestacién hay més innovaciones - 

como, préstamos a la palabra, para mejoramiento de vivienda, y pa 

go de escrituracién. 

Régimen voluntario. Establece la posibilidad de solicitar la 

continuacién voluntaria en el régimen obligatorio de los seguros- 

de enfermedad, maternidad y medicina preventiva a las personas - 

que dejen de ser servidores piblicos, mediante el pago de las cuo 

tas correspondientes, cuando haya cotizado al instituto cuando me 

nos 5 afios. 

Punciones y organizaciones. La propuesta de una nueva inte-- 

gracién de la junta directiva se basa en la necesidad de garanti- 

zar la participacién de las Secretarias Coordinadoras del sector- 

de las ramas que cubre el instituto: salud, vivienda, seguridad - 

social, asi como de las dependencias de orientacién y apoyo glo-- 

bal de la administraci6n pibiica federal. Se precisan las atribu 

ciones correspondientes al maximo 6rgano de gobierno del ISSSTE, 

agregindose en acatamiento a lo dispuesto por la ley de planeacién 

la facultad que autoriza a la junta para celebrar convenios de in 

corporaci6én con los gobiernos de los estados y municipios, se es- 

tablece por ley el nimero de sesiones a celebrarse para garanti-- 

zar la sanci6n oportuna de los traémites que requieren aprobacién - 

de la Junta Directiva, se establece con las funciones del Secreta 

rio de la misma y se crean comités técnicos con la participacién- 

:  



  

de la F.S.7.S.E., se actualizan las disposiciones relativas al pa 

trimonio del instituto, se depura la terminologia al distinguir en 

tre cuotas y aportaciones, siendo las primeras aplicables a los - 

trabajadores y las segundas a las dependencias y entidades. Se - 

propone la creacién de una comisién de vigilancia a efecto de ase 

gurar eficiencia y honestidad en el desempefio de las funciones -- 

del instituto cuyas atribuciones se orientan fundamentalmente a - 

racionalizar los recursos, garantizar el cumplimiento de su marco 

juridico y a corregir las desviaciones que se pudieran detectar. 

Personas. La ley, con vigencia en toda la Repiblica (art. 1) 

sé aplicaré a los sujetos que se integran en dos grupos: 

1.- Beneficiarios, cuyo nombre técnico debe ser el de derecho 

habiente, por tener a su favor la posibilidad de hacer uso de un- 

derecho, con oportunidad de ejercitar alguna accién ante los tri- 

bunales, en caso de ser desconocido o lesionado. 

a) Los trabajadores al servicio civil de las dependencias y - 

de las entidades de la Administraci6én Piiblica Federal, que por -- 

ley o por acuerdo del Ejecutivo Federal se incorporen a su régi-- 

men, asi como las de los estados y municipios. 

b) Los pensionistas y los familiares derechohabientes, tanto- 

de los trabajadores como de los pensionistas. 

 



  

c) Los diputados y senadores durante su mandanto constitucio- 

nal, que se incorporen individual y voluntariamente al régimen de 

esta ley. 

2.- Los sujetos obligados, que deben incorporar a sus trabaja 

dores, retener las cuotas y efectuar pagos al instituto: 

a) Las dependencias y entidades de la Administracién Piblica~ 

Federal y de los poderes de la Unién a que se refiere esta ley. 

b) Las dependencias y entidades de la Adminsitracién Paiblica- 

en los estados y municipios en los términos de los convenios que- 

el instituto celebre y de las disposiciones locales. 

c) Las agrupaciones o entidades que en virtud del acuerdo de- 

la junta directiva, se incorporen al régimen de esta ley. 

Conforme a la ley del ISSSTE, est4n inclufidos tanto los traba 

jadores de confianza, como aquellos que perciben honorarios, por- 

lo que su proteccién es mas amplia. 

Pensionista, es toda persona que la ley reconoce ese caracter 

Se incluye en este rubro a la esposa, también a la concubina- 

a quien menciona como “la mujer con quien el trabajador o pensio 

nista ha vivido como si lo fuera durante los cinco afios anterio- 

 



  

res o con la que tuviese hijos, si est&n libres de matrimonio. 

También a los hijos menores de 18 afios, siempre que dependan- 

econémicamente. 

Los hijos mayores de 18 y hasta 25, si estudian en nivel me-- 

Gio o superior, en planteles oficiales o reconocidos, sin trabajo 

remunerado. 

Los hijos mayores de 18 afios incapacitados fisica o psiquica- 

mente. 

El esposo o concubino de la trabajadora o pensionista, mayor- 

de 55 afios o incapacitado, y en ambos casos, dependiente econémi- 

co. 

Los ascendientes que dependan econdmicamente del trabajador o 

pensionista. 

Cuotas y aportaciones. Para efectos de esta ley, el sueldo - 

basico se integrard con el sueido presupuestal, el sobresueldo y- 

la compensaci6én. Sueldo presupuestal, es la remuneraci6én ordina- 

tia sefialada en la designacién o nombramiento: sobresueldo es la- 

vemuneraci6n adicional concedida en atencién a circunstancias de- 

insalubridad o carestia de la vida; compensacién es la cantidad - 

adicional al sueldo presupuestal y al sobresueldo, que se otorga 

discrecionalmente, en atencién a las responsabilidades, trabajos- 

extraordinarios o servicios especiales que desempefie. Las cotiza 

 



  

ciones se efectuaran sobre el sueldo basico con un tope que no re 

base 10 veces el salario minimo general. 

Las cuotas son cubiertas por los trabajadores en un monto ~--- 

equivalente al ocho por ciento del sueldo base de cotizaci6én. Es 

ta cuota se aplica de la forma siguiente: 

a) El dos por ciento, para cubrir los seguros, prestaciones y 

servicios, destinados a medicina preventiva, seguro de enfermeda- 

des y maternidad y servicios de rehabilitacién fisica y mental. 

b) El seis por ciento restante, para cubrir todos los concep- 

tos, excepto de los riesgos de trabajo. 

Las dependencias y entidades cubriraén como aportaciones los -— 

siguientes porcentajes sobre los equivalentes al sueldo basico de 

los trabajadores: 

a) El seis por ciento para cubrir el seguro de enfermedades, - 

mMaternidad y servicios de medicina preventiva y rehabilitacién ffi 

sica y mental. 

b) Bl cero punto setenta y cinco por ciento, para cubrir inte 

gramente el seguro de riesgos del trabajo. 

c) El seis por ciento para cubrir los seguros, prestaciones y 

 



  

servicios sefialados en las fracciones de la V a la XX del articu- 

lo 32. 

d) El cinco por ciento para constituir el fondo de la vivien- 

da. 

Las dependencias y entidades estan obligadas a efectuar los - 

descuentos de las cuotas, a enviar al instituto las néminas y re- 

cibos en que figuren los descuentos y expedir los certificados e- 

informes que les soliciten el instituto y los interesados. 

Las licencias sin goce de sueldo, las que se conceden por en- 

fermedad o por suspensi6én de los efectos del nombramiento, se com 

putardn como tiempo de servicios, en los siguientes casos: 

a) Cuando no excedan de seis meses, en un perfodo. 

b) Cuando se concedan para el desempefio de cargos de elecciién 

popular o comisiones sindicales. 

c) En caso de prisiédn preventiva, seguida de sentencia absolu 

toria. 

d) Cuando se trate de suspensiones, por investigacién, cuando 

tengan a su cuidado el manejo de fondos, valores o bienes. 

 



  

SEGUROS, PRESTACIONES Y SERVICIOS. 

I. SEGUROS 

1. Seguro de enfermedades y maternidad. 

2. Seguro de riesgos de trabajo 

3. Seguro de jubilacién 

4. Seguro de retiro por edad y tiempo de 

servicios. 

5. Seguro de invalidez 

6. Seguro por causa de muerte 

7. Seguro de cesantia por edad avanzada 

II. SERVICIOS 

1. Servicio de rehabilitacién fisica o mental 

2. Servicio de atencién para el bienestar y- 

desarrollo infantil. 

3. Servicio de integracién a jubilados y pen 

sionados. 

4. Servicios que contribuyen a mejorar la ca 

lidad de vida del servidor ptiblico y fami 

liares derechohabientes. 

5. Servicios turisticos 

6. Servicios funerarios 

 



  

ITI. PRESTACIONES 

1. Medicina preventiva 

2. Indemnizacién global 

3. Arrendamiento o venta de habitaciones 

4. Préstamos hipotecarios 

5. Préstamos a corto plazo 

6. Préstamos a mediano plazo 

7. Promociones culturales, de preparacién 

técnica, fomento deportivo y recreacién.” (24) 

ORGANOS DE GOBIERNO 

LA JUNTA DIRECTIVA 

"La junta directiva se integra con once miembros en una estruc 

tura bipartita: cinco titulares de Secretarias de Estado, cinco - 

designados por la Federacién de Sindicatos de Trabajadores al Ser 

vicio del Estado y el Director General, nombrado por el presiden- 

te de la Reptiblica. 

Las dependencias son: 

Programacién y presupuesto, hacienda y crédito piiblico, salud, 

desarrollo urbano y ecologia, trabajo y previsién social. 

(24) Tdem. p. 289 a 299. 

 



  

Durar4n en su cargo por tiempo indeterminado, pudiendo ser re 

movidos, por cada propietario se designard un suplente, los requi 

sitos para formar parte de la junta son: Ser ciudadano mexicano - 

por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos, no desempefiar 

cargo de eleccién popular, y ser de reconocida competencia y hono 

rabilidad. 

DIRECCION GENERAL 

Como ya se mencioné, al director general lo nombra el presi-- 

dente de la Reptiblica, y sus funciones son: 

1. Ejecutar los acuerdos de la junta y representar al insti- 

tuto en todos los actos. 

2. Convocar a sesién a los miembros de la junta directiva. 

3. Someter a la aprobacién de la junta directiva el programa 

institucional y el programa anual, asi como las cuestiones de su- 

competencia . 

4. Presentar a la junta directiva un informe anual, los pro- 

yectos de reglamentos internos y de servicios. 

5. Expedir los manuales de organizacién, procedimientos y -- 

servicios. 

 



  

6. Proponer nombramiento y remocién de los servidores pibli- 

cos de primer nivel, nombrar a los trabajadores de base y de con- 

fianza de los otros niveles. Formular calendario oficial de acti 

vidades, conceder licencias al personal, vigilar las labores e im 

poner correcciones disciplinarias conforme a las condiciones gene 

rales de trabajo. 

7. Presidir las sesiones de la Comisién Interna de Adminis-- 

tracién y Programacién, firmar escrituras piblicas y titulo de -- 

crédito. Representar al instituto en toda gestidén judicial, ex-- 

trajudicial y administrativa. 

8. Las dem4s que fijan las leyes o reglamentos y las que ex~ 

presamente le asigne la junta directiva. 

COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE LA VIVIENDA 

Esta Comisién se compone de 9 elementos con el caradcter de vo 

cales, 4 designados por las dependencias sefialadas, el mismo nime 

ro por la F.S.T.S.E. y uno por la junta directiva a propuesta del 

del Director General. el cual sera el vocal ejecutivo. Las De-~ 

pendencias del Ejecutivo Federal son: Secretaria de Programacién- 

y Presupuesto, Hacienda y Crédito Piblico, Trabajo y Previsién ~- 

Social, Desarrollo Urbano y Ecologia, por cada vocal se designara 

un suplente. 

 



  

Las facultades de esta comisi6én son: 

1.- Decidir, a propuesta del vocal, las inversiones de recur- 

sos y los financiamientos dei fondo. 

2.- Resolver sobre las operaciones del fondo, excepto las que 

ameriten acuerdo de la junta directiva, la que decidira en un lap 

so de 15 dias. 

3.- Examinar para presentar, en su caso, a la junta directiva, 

los presupuestos de ingresos y egresos, los planes de labores y - 

financiamientos, los estados financieros y los informes de labo-- 

res. 

4.- Presentar a la junta directiva el presupuesto de gastos - 

de administracién, de operacién y vigilancia del fondo, los que- 

no excederdn del 1.5% de los recursos totales. 

5. Proponer a la junta directiva las reglas para otorgar cré 

ditos y operar depdésitos. 

6. Los demas que le sefiale la junta directiva. 

COMISION DE VIGILANCIA 

Esta Comisi6én debe vigilar el cumplimiento de las disposicio- 

nes legales y reglamentarias, cuidar que las inversiones y recur— 
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sos se destinen a los fines previstos en los presupuestos y pro-- 

gramas. 

La comisién se reunira cuantas veces sea convocada por su pre 

sidente, o a peticién de dos de sus miembros. Presentard informe 

anual a la junta directiva: sus integrantes pueden solicitar asis 

tir a las reuniones de la junta para tratar asuntos urgentes. 

Esta comisién, se compone de siete miembros, tres designados 

por la F.S.T.S.E., tres por las dependencias y uno por el Direc- 

tor General, las dependencias son la Secretaria de la Contralo-- 

ria, la de Programacién y Presupuesto, y la de Hacienda. 

RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 

Pueden cometer actos contra el instituto, los servidores pi-- 

blicos de las dependencias y entidades; los trabajadores del pro- 

pio instituto y los asegurados, pensionados o sus familiares. 

Cuando los que trabajan en las dependencias o entidades dejen 

de cumplir algunas de las obligaciones sefialadas en la ley, po--- 

dran ser sancionados con multa por el equivalente de una a 10 ve- 

ces el salario que perciben, segiin la gravedad del caso. 

Para los servidores piblicos ajenes al instituto, intervendra 

la Secretaria de la Contraloria General de la Federacién, hoy -- 
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Secodame en ejercicio de sus facultades con vista a la documenta~ 

cién que le envie el Director General. 

Los servidores del instituto, estardn sujetos a las responsa— 

bilidades civiles, administrativas y penales en que pudieran incu 

rrir. 

PATRIMONIO 

Este se integra con las propiedades, posesiones, derechos y - 

obligaciones, de manera especifica con: 

1. Los centros de los trabajadores y pensionistas. 

2. Las aportaciones de las dependencias y entidades. 

3. Los créditos e intereses a cargo de los trabajadores o de 

las dependencias y entidades. 

4. Los intereses, rentas, plusvalias y utilidades que se ob- 

tengan de las inversiones. 

5. Las indemnizaciones, pensiones caidas e intereses que --- 

prescriban a favor del instituto. 

6. bas sanciones pecunarias derivadas de la aplicaci6n de la 

ley. 

7. Las donaciones, herencias y legados. 

8. Los bienes muebles e inmuebles que las dependencias o en- 

tidades destinen y entreguen para los servicios y presta- 

ciones. , 

9. Cualquier otra percepcidn. 
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PRESCRIPCION 

Se consigna el principio general de imprescriptibilidad del - 

derecho a ia jubilacién y a la pensién, las prestaciones sin em-- 

bargo, prescriben en cinco afios: El instituto se obliga a nmotifi 

car personalmente al afectado cuando menos con seis meses de anti 

cipacién. 

Los créditos a favor del instituto, prescribir&n en 10 afios, 

a partir de la fecha en que el instituto pueda ejercitar sus de-- 

rechos. Las obligaciones a cargo de las dependencias o entidades 

prescribirdn en diez afies, a partir de la fecha en que sean exigi 

bles. La prescripcién se interrumpird por cualquier gestién de - 

cobro." (25) 

Actualmente el ISSSTE, ha celebrado convenios con gobiernos - 

estatales u organismos piblicos descentralizados, para ofrecer -- 

seguridad social a sus trabajadores. Asi, actualmente el ISSSTE, 

atiende a dos millones de trabajadores y a cuatro derechohabien-- 

tes por trabajador, en promedio, actualmente atiende a diez millo 

nes de mexicanos. 

Por estar incerto en el sector salud, porque su principal fun 

cién es la seguridad, guarda el derecho contitucional a la protec- 

ci6én de la salud de los servidores piiblicos. El ISSSTE esta obli 

(25) Ibidem. p. 337 a 344, 
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gado a dar cumplimiento a la ley general de salud y a todo marco- 

normativo inherente a su funci6én primordial de proveer seguridad- 

social. 

2.8 SUJETOS DE ASEGURAMIENTO EN EL REGIMEN OBLIGATORIO Y 

VOLUNTARIO DEL ISSSTE 

Es importante resaltar primeramente para el desarrollo de es- 

te subcap{tulo, los seguros, prestaciones y servicios comprendi-- 

dos dentro del régimen obligatorio del ISSSTE, y son: 

"I. Medicina preventiva ~ 

II. Seguro de enfermedades y maternidad. 

III. Servicio de rehabilitacién fisica y 

mental. 

IV. Seguro de riesgos del trabajo 

V. Seguro de riesgo de jubilacién 

VI. Seguro de retiro por edad y tiempo de 

servicios. 

VII. Seguro de invdlidez. 

VIII. Seguro por causa de muerte. 

IX. Seguro de censantia en edad avanzada. 

X. Indemnizacién global. 

XI. Servicios para el bienestar y desarrollo 

infantil. 

XII. Arrendamiento o venta de habitaciones - 

econémicas pertenecientes al instituto. 
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XIII. Servicios a jubilados y pensionistas. 

XIV. Préstamos hipotecarios para la adquisi- 

cién en propiedad de terrenos y/o casas, 

construcci6n, reparacién, ampliacién o- 

mejoras de las mismas, asi como para el 

pago de pasivos adquiridos por estos -- 

conceptos. 

XV. Préstamos a mediano plazo. 

XVI. Préstamos a corto plazo. 

XVII. Servicios que contribuyan a mejorar la 

calidad de vida del servidor ptiblico y 

familiares derechohabientes.   XVIII. Servicios turisticos. 

XIX. Promociones culturales de preparacién - 

técnica, fomento deportivo y recreacién. 

XX. Servicios funerarios. 

SUJETOS DE LA LEY 

I. Dependencias. Unidades Administrativas de los Poderes de 

la Unién, Gobierno del Distrito Federal, Estados y Municipios que 

se incorporen. 

II. Entidades. Organos y empresas e instituciones piblicas - 

paraestatales que se incorporen. 
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Trabajadores. Persona que preste servicios por nombra-- 

miento o eventuales incluidos en listas de raya, salvo los que - 

perciban por honorarios. 

Iv. Pensionistas. La ley otorga este caracter. 

Derechohabientes. 

La esposa o concubina. 

Hijos menores de 18 afios, dependientes econémicos. 

Hijos mayores de 18 afios que se encuentren estudiando - 

en planteles oficiales hasta 25 afios. 

Hijos mayores de 18 afios incapacitados previo examen - 

médico del instituto. 

El esposo o concubinario mayor de 55 afios, o incapacita 

do que depende econémicamente. 

Los ascendentes que dependan econémicamente del trabaja 

dor pensionado. 

Siempre que el derechohabiente tenga derecho a las pres 

taciones y que no tengan derechos propios los beneficia 

rios, también gozaraén de las mismas. 

"Seguro de maternidad. 

a) Sujetos. Asegurada, pensionada, esposa o concubina del tra 

bajador o hija soltera menor de 18 afios que dependa econémicamente. 

b) Prestaciones. Asistencia obstétrica a partir de la fecha ~ 
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de la certificacién del estado de embarazo y fecha probable del - 

parto. 

Ayuda para lactancia si es necesario por 6 meses posteriores - 

al nacimiento. 

Canastilla de maternidad. 

c) Requisitos. Vigencia de derechos de la trabajadora, pensio 

nada, trabajador o pensionado por 6 meses anteriores al parto. 

ad) Subsidio. Segiin antigtiedad, licencia con goce integro o - 

medio sueldo. 

MEDICINA PREVENTIVA 

El ISSSTE procuraré este servicio tendiente a preservar y man- 

tener la salud de los sujetos obligados y sus beneficios, tales - 

como: vacunacién, control de enfermedades transmisibles o crénico 

degenerativas, educacién para la salud, planificacién familiar, - 

salud mental y bucal, nutricién, atencién materno infantil, higie 

ne y seguridad en el trabajo y previsién de riesgos. 

SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO 

El instituto’ se subroga las obligaciones de las dependencias o 

entidades, derivadas de la ley de los trabajadores del Estado, -- 
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debiendo cubrir la aportacién integra correspondiente. 

Los conceptos de accidente, enfermedad de trabajo o riesgo en- 

trayecto, asi como las excepciones por las cuales no se condenan- 

como tales, tienen el mismo tratamiento que la ley del seguro so-- 

cial. 

PENSION POR JUBILACION 

a) Sujetos. Los trabajadores. 

b) Requisitos. 30 afios o m&s de servicios e igual tiempo de - 

cotizacién, sin importar su edad. 

c) Monto. 100% del sueldo basico promedio de los 3 Gitimos -- 

afios anteriores a la baja. actualmente se toma como base el suel- 

do percibido en el fltimo afio. 

a) Inicio. A partir del dia siguiente en que el trabajador hu 

biese disfrutado el diltimo sueldo antes de causar baja. 

Pensi6n por retiro, por edad y por tiempo de servicios. 

a) Sujetos. Los trabajadores. 

b) Requisitos: 55 afios de edad y 15 afios de servicios como mi 

nimo e igual tiempo de cotizaciones. 
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¢) Cémputo. Uno solo de los empleos o simult&neamente varios, 

por una sola vez, durante el tiempo que tenga el caracter de tra- 

bajador. 

d) Monto. Sueldo bdsico promedio disfrutado en los tres dlti- 

mos afios inmediatos anteriores a la fecha de la baja, de acuerdo- 

con los porcentajes siguientes: 

Afios de servicio % 

i5 50% 

16 52.5% 

17 55 % 

18 57.5% 

19 60% 

20 62.5% 

2k 65% 

22 67.5% 

23 70% 

24 72.5% 

25 75% 

26 80% 

27 85% 

28 90% 

29 95% 

e) Inicio. A partir del dia siguiente a aquél en que el traba 

jador hubiere percibido el Gltimo sueldo antes de causar baja. 

 



  

- 109 - 

£) Prerrogativas. El trabajador que se separe del servicio -- 

después de haber cotizado 15 afios, podrd diferir el otorgamiento- 

de la pensién hasta que cumpla los 55 afios de edad. Si fallecie- 

re antes de esta edad, sus beneficiarios gozaradn de la pensién co 

rrespondiente. 

PENSION POR INVALIDEZ 

a) Sujetos. Los trabajadores. 

b) Requisitos: Inhabilidad fisica o mental no profesional. 

Haber cotizado 15 afios por lo menos. 

Solicitud del interesado. 

Dictémen médico de las partes o en inconformidad. 

Por terceros en discordia. 

Que la invalidez no haya sido intencional u originada por - 

algtin delito. 

Cuando dicho estado sea posterior al nombramiento. 

Someterse a los tratamientos y reconocimientos médicos pres 

critos. 

c) Inicio. A partir del dfa siguiente de la fecha en que el - 

trabajador caus6é baja por la inhabilitacién. 

ad) Monto. Para el c&lculo de esta pensién se aplicardn las -- 

mismas reglas contenidas en el seguro de retiro por edad y tiem-- 

 



  

pos de servicio que antecede. 

e) Suspensién. Cuando el pensionado o solicitante desempefie - 

algin cargo o trabajo remunerado que implique la incorporacién al 

ISSSTE. 

El pago de la pensi6én o la tramitacién de la solicitud se rea- 

nudaraé a partir de que se someta al tratamiento médico, sin pago- 

de pensiones atrasadas en el primer curso. 

f) Revocaci6n. Cuando el trabajador recupere su capacidad pa- 

ra el servicio, la pensién se revocard y no acepte reingresar al- 

puesto que venia desempefiando, o a otro compatible con sus aptitu 

des. 

PENSION POR CAUSA DE MUERTE 

a) Procedencia. Por muerte del trabajador, ajenas al servicio 

del pensionado. 

b) Requisitos. M&s de 15 afios de cotizacién, o bien, acaecida 

cuando haya cumplido 60 afios de edad o bien con 10 afios como mini 

mo de cotizacién. 

c) Pensiones que origina. Pensiones por viudez, de concubina- 

to, orfandad o ascendientes en su orden y segiin el caso. 
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d) Inicio. Al dia siguiente de la muerte del trabajador o pen 

sionado. 

e) Orden de preferencia. 

I. La esposa supérstite sin hijos o en concurrencia con meno- 

res de 18 afios o hijos mayores hasta 25 afios, previa comprobacidn 

de estudios en planteles oficiales o incapacitados parcial o to-- 

tal para trabajar. 

II. A falta de esposa, la concubina sin hijos o en concurren-~ 

cia con estos en los términos anteriores, siempre que hubiera te- 

nido hijos con el trabajador o pensionado o vivido en su compafiia 

por 5 afios precedentes a su muerte, libres de matrimonio. En ca- 

so de varias concubinas, ninguna tendrd derecho. 

III. El esposo supérstite o el concubinario sélo o en concu-- 

rrencia con hijos con derecho, si es mayor de 55 afios o esté inca 

pacitado para trabajar y hubiese dependido tnicamente de la traba 

jadora o pensionada, siempre que retina los requisitos antes indi- 

cados. 

Iv. A falta de cényuge, hijos, concubina 0 concubinario, la - 

pensién se entregarad a la madre o padre conjunta o separadamente, 

con dependencia econémica durante los 15 afios anteriores a la --- 

muerte. 

Vv. Los hijos adoptivos tendran derecho a la pensién de orfan- 
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gad, cuando la adopcién se haya efectuado antes de que el trabaja 

dor o pensionado hubiese cumplido 55 afios de edad. 

f) Concurrencia. Cuando fuesen varios los beneficiarios de - 

una pensién, la cantidad total se dividird por partes iguales, si- 

alguno de ellos perdiere el derecho, su parte correspondiente se- 

ré repartida entre los restantes. 

g) Pérdida de ‘la pensién. Los derechos a recibir la pensién - 

se pierden en los siguientes casos: 

I. Por mayorfa de edad que no estén incapacitados. 

II. Pensionado contraiga nuevas nupcias, recibiendo como G1lti 

ma prestacién el importe de 6 meses de la pensién como finiquito. 

III. La divorciada no tendré derecho, a menos de que a la -- 

muerte del causante, estuviere pagando pensién alimenticia por - 

condena judicial y siempre que no existan viuda, hijos., concubina 

y ascendientes con derecho a la misma. La divorciada, en todo -- 

caso, perderd este derecho si contrae nuevas nupcias ao concubina- 

to. 

IV. Por fallecimiento. 

Gastos de funeral. 
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Cuando fallezca un pensionista, el instituto entregar4 a los - 

deudos, previa presentacién del certificado de defuncién y la --- 

constancia de gastos de sepelio, el importe de 120 dias de pen--- 

sién por concepto de gastos de funeral. 

Pensién por censantia en edad avanzada. 

a) Requisitos. El trabajador se separe voluntariamente o que- 

de privado de trabajo remunerado. 

Un minimo de 10 afios de cotizaciones. 

Tener 60 0 mas afios de edad. 

b) Monto. La pensién se calcularé aplicando e1 sueldo badsico- 

promedio de los tres Gltimos afios a la fecha de la baja a la si-- 

guiente tabla. 

Afios de edad % 

60 40% 

61 42% 

62 44% 

63 46% 

64 48% 

65 50% 

c) Inicio. A partir del dia siguiente en que se separe volun- 
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tariamente del servicio o quede privado de trabajo remunerado, el 

servidor piblico. 

a) Incompatibilidad. El otorgante de esta pensi6n, excluye la 

posibilidad de conceder posteriormente pensiones de jubilacién, - 

de retiro por edad, y tiempo de servicios o por invalidez, a me- 

nos que el trabajador reingrese al régimen obligatorio. 

INDEMNIZACION GLOBAL 

a) Requisitos: Trabajador sin derecho a ninguna pensién se se 

pare definitivamente del servicio, se le otorgard una indemniza-- 

cién global si el trabajador no tuviese ningiin adeudo con el ins- 

tituto. Si no tiene ninguna responsabilidad o delito con la de-- 

pendencia, con motivo del desempefio de su cargo, la cual se reten 

dr& hasta que los tribunales dicten fallo aprobatorio, en caso -- 

contrario, se le entregardé el sobrante si lo hubiere ... 

PRESTAMOS A CORTO PLAZO 

a) Requisitos: De acuerdo con los recursos disponibles aproba 

dos por la junta directiva en el programa anual. 

Quienes hayan cotizado 6 meses o mds ... 

PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO 

a) Objeto. Obtener créditos para adquirir bienes de uso dura- 
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dero que vendan las tiendas dei instituto y bienes muebles que -- 

garanticen plenamente su crédito, de acuerdo a los principios an- 

teriores. 

b) Monto. Se considera el monto del sueldo y la amortizacién 

creciente no se concederd otro préstamo mientras exista otro pen 

diente, la cantidad ser& hasta 20 veces el sueldo b&sico minimo - 

mensual ... 

FONDO DE LA VIVIENDA 

a) Fundamento. Fraccién XI inciso (f£) del apartado "B" del ar 

ticulo 123 constitucional, e inciso {h) de la fraccién VI del ar- 

ticulo 43 de la ley burocratica. 

b) Objeto. Sistema de financiamiento para que los trabajadores 

y jubilados que ampara la ley, obtengan créditos baratos y sufi-- 

cientes, mediante préstamos con garantia hipotecaria sobre bienes 

inmuebles, por una sola vez, que coordine la construccién de habi 

taciones destinadas a ser adquirida en propiedad a los trabajado- 

res que carezcan de ellas, regulado por la junta directiva ... 

PRESTAMOS HIPOTECARIOS 

a) Objeto. Los trabajadores que hayan contribuido por mas de~ 

6 meses al instituto, podra&n obtener por una sola vez préstamos - 
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con garantfa hipotecaria en primer lugar sobre inmuebles urbanos: 

para adquisicién de terrenos para casas habitaci6én, construcci6n, 

mejoras o reparacién, cuando carezcan de propiedad o no tengan al 

guna otra o para reduccién de gravdmenes. 

A la muerte det deudor, el instituto concederaé a favor de sus- 

familiares, con cargo a un fondo especial, el saldo insoluto, -- 

siempre y cuando exista pago puntual. 

Los préstamos hipotecarios, se cubrirdén mediante amortizacio-- 

nes quincenales de capital e interés, y concluyen anticipadamente 

si el deudor enajena la vivienda, o no los dedican para su habita 

cién o incurren en alguna causa de rescisi6n. 

Ante la imposibilidad de pago durante los primeros 5 afios, ei- 

inmueble ser& adjudicado al instituto, cobraéndole al trabajador — 

las ventas causadas en ese periods, ajustando diferencias con los 

abonos a cuenta, en un plazo mayor, se procederdé a subasta pibli- 

ca, entregdndole el remanente. 

PRESTACIONES SOCIALES Y CULTURALES 

a) Prestaciones Sociales. E1 instituto procurard atender las- 

necesidades bdsicas del trabajador y sus familiares a través de la 

prestacién de servicios de apoyo asistencial, prestacién de consu— 

mo, y proteccién del poder adquisitivo, mediante venta de produc— 
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tos basicos, alimentacién econémica en el trabajo, centros turis- 

ticos y servicios funerarios entre otros, a efecto de mejorar su- 

nivel de vida. 

b) Prestaciones culturales. Asimismo, el instituto proporcio- 

nara servicios culturales mediante programas educativos y de pre- 

paraci6én técnica, de capacitacién, atencién a jubilados e invali- 

dos, fomento deportive, y estancias de bienestar y desarrollo in- 

fantil, tendientes a cuidar y fortalecer su salud e integracién - 

familiar." (26) 

Cuando un trabajador deje de prestar sus servicios al Estado,- 

puede solicitar la continuacién voluntaria en el régimen obligato 

rio del seguro de enfermedades y maternidad y medicina preventiva 

en los mismos términos como si fuera trabajador activo. 

Para tal efecto, se requiere haber cotizado por lo menos 5 --- 

afios y no tener la calidad de pensionado, asimismo se tendr&n que 

cubrir las cuotas como lo marca laley de acuerdo al salario del - 

Gitimo puesto y empleo, y las aportaciones se har&n por trimestre 

o anualidades adelantadas. 

Este derecho deber&é ejercerse dentro de los 60 dias siguientes 

al de la baja de empleo, terminando la continuaci6én voluntaria - 

por los siguientes casos: 

(26) Tena Suck, Rafael. et. al. ob. cit. p. 130 a 148. 
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I. Declaracién expresa del interesado. 

II. Dejar de pagar oportunamente las cuotas. 

III. Ingresar nuevamente al régimen obligatorio. 

El instituto en todo momento, se reserva el derecho de contra- 

tar los seguros voluntarios, asi como de dar anticipadamente por- 

terminado, la vigencia de los mismos, en cuanto existan causas o- 

Motivos gue pongan en peligro la adecuada y eficiente prestacién- 

de los servicios, el equilibrio financiero o las prestaciones del 

régimen obligatorio preferente en derechos y fines del instituto. 

2.9 TRABAJADOR JUBILADO 

Concepto doctrinal de la jubilacién 

"La jubilaci6én es un derecho de los trabajadores de recibir una 

pensi6én vitalicia después de la disolucién de su relaci6én de tra- 

bajo por una raz6én de la edad avanzada, largo tiempo de prestar - 

los servicios o incapacidad para sequirlos prestando." (27) 

La jubilacién obedece al principio de vitalidad en su manifes- 

tacién politico jurfidico laboral con la férmula siguiente: “dis- 

poner los procedimientos necesarios para subvenir la subsistencia 

del trabajador cuando sea incapaz de sostenerse asimismo y a su - 

familia. 

T27) Mutioz, Ramén, Roberto.: Derecho del trabajo, t.2 Editorial Porriia, México, 
1987 p. 435. 
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Se puede clasificar a la jubilacién en dos formas: legal y con- 

vencional, aunque en la ley federal del trabajo no se encuentra -- 

instituida la jubilacién, por lo que no existe la forma legal, pe 

ro en los contratos colectivos de empresas poderosas econémicamen 

te, como Ferrocarriles Nacionales de México, Petréleos Mexicanos- 

y Teléfonos de México, se ha establecido convencionalemente. 

Las condiciones o requisitos para tener derecho a la jubila--- 

ci6n son: 

a) Edad, afios de servicio e incapacidad. 

b) Disolucién de la relacién de trabajo. 

£n relaci6én al primero de los incisos, con ferrocarriles se -- 

necesitan para varones 30 afios de servicios efectivos y las muje- 

res 25. 

En petréleos se requiere tener 55 afios de edad y 25 de servi-- 

cios, en ferrocarriles se necesita haber cumplido 60 afios de edad 

y por lo menos quince afios de servicios. 

Respecto a la incapacidad para trabajar en ferrocarriles, se - 

sefiala como requisitos cuando menos quince afios de servicios efec- 

tivos e incapacidad para continuar los servicios. 

En relacién al segundo reuisito para el nacimiento de la jubi- 

lacién, y que es la disolucién de la relacién de trabajo, el te-- 
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ner un minimo de edad o prestar los servicios durante un minimo - 

de afios, o cubrir las dos condiciones, generadas del derecho a la 

jubilacién, no es motivo automatico de la disolucién de la rela-- 

cién de trabajo, el trabajador que refine esas condiciones, puede - 

optar por sequir trabajando o por recibir la pensi6én por jubila--- 

cién. 

No se le puede obligar a que acepte la jubilacién y disuelva - 

su relacién de trabajo puesto que no se estipula en la Ley Federal 

del Trabajo como una causa de terminaci6én del vinculo laboral, te 

ner una determinada edad o un niimero de afios de servicios. 

Reunidas las condiciones, edad, afios de servicio o incapacidad 

y disoluci6én de la relacién de trabajo, el derecho a la jubila--- 

ci6én es imprescriptible por ser de tracto sucesivo. 

Es importante distinguir entre la pensién por jubilacién y la- 

jubilacién, esta dltima se entiende como el derecho contractual ~- 

de los trabajadores de recibir después de disuelta su relacién de 

trabajo y, por lo tanto, sin prestar sus servicios, una pensi6én. 

Y la pensién es la cantidad que recibe peri6dicamente de mane- 

ra vitalicia el trabajador con motivo de su jubilacién. 

Los sistemas de cAélculo del monto de la pensién son variados,— 

pero fundamentalmente se toman en cuenta, independientemente o -- 
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combinados, los dos factores siguientes: los afios de edad y los - 

afios de servicios. 

La extincién del derecho a recibir pensién se da normalmente- 

con la muerte del trabajador jubilado, aunque en algunos casos se 

concede el derecho a seguir recibiendo sus beneficiarios. 

En numerosas ejecutorias la cuarta sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nacién, ha sostenido que la pensi6én por jubilacién 

se equipara a la renta vitalicia. 

Jurisprudencia 130. Sexta 6poca, volumen 4a. 

sala, quinta parte, apéndice 1917-1975. 

"Como ya lo ha sostenido en numerosas ejecuto- 

rias la cuarta sala, esta pensi6én se equipara 

a la renta vitalicia; de alli que cuando los- 

patrones cuantifican la pensién en cantidad - 

inferior a la que se establecié contractual-- 

mente, y los obreros la aceptan de esa forma, 

no quiere decir esto que los trabajadores ca- 

rezcan de accién para exigir en cualquier -- 

tiempo la modificacién, ya que tales pensio-- 

nes son de tracto sucesivo, debido a su venci 

miento periddico; en tal virtud no serdn pro- 

cedentes las acciones para exigir diferencias 

que no se hicieron valer dentro del plazo de- 
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afio, pero si lo son aquellas comprendidas den 

tro de este periodo y ademas las subsiguien-- 

tes gue ain no se hubiesen vencido, pueden - 

ser motivo de accién por parte del trabajador 

Por su parte Nestor de Buen, define a la jubilaicén como: "Ei- 

derecho al retiro remunerado que tienen los trabajadores, cuando 

habiendo cumplido un perfiodo de servicios alcanzan una determina- 

da edad." (28) 

Es importante comentar que la Corte ha establecido jurispruden 

cia en el sentido de considerar a la jubilacién como una causa de 

terminaci6n de la relacién laboral, por ello, no es casualidad - 

que en las diversas bibliografias donde se habla sobre la jubila- 

cién, siempre la vamos a encontrar en los capitulos relacionados- 

con las causas de terminacién de las relaciones laborales. 

José Davalos respecto de la jubilacién comenta: 

"Esta figura laboral es una conquista de los trabajadores logra 

da a través. de la contratacién colectiva, no esta contemplada en 

la ley. y por lo mismo las bases para fijarla deben buscarse en - 

las claisulas de los contratos colectivos de trabajo." (29). 

(28) De Buen L., Nestor: Derecho del Trabajo, t. 2,10a. ed. Editorial Porrta, 
México, 1994. p. 142. 

(29) D&valos, José: Derecho del Trabajo I, Editorial Porriia, México, 1992, p. 
174. 
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Al respecto existe tesis jurisprudencial que a la letra dice: 

"SJubilaci6én. Integracién de la pensién. La - 

jubilaci6én es una prestaci6én que no encuentra 

su origen en la ley federal del trabajo, sino- 

en alguno de los contratos colectivos de tra- 

bajo; consecuentemente las bases para fijar - 

la pensiédn no deben buscarse en la ley, sino - 

en las determinaciones o claiisulas relativas-— 

de esos contratos. Sexta época, quinta parte: 

volumen LXXII, p. 14 amparo directo 4911/62.- 

Alfonso Medina Ojeda. 5 votos. Séptima época, 

quinta parte: volumen II, p. 39 amparo direc- 

to 6554/68 Antonio Alem&n Gonzdlez, 5 votos - 

volumen VII p. 15 amparo directo 4154/68. Fe-   liciano Pérez Montafio 5 votos. volumen VII, 

p. 15 amparo directo 388/69 Teodoro Jiménez- 

Rangel. 5 votos. 

Para los trabajadores al servicio del estado, el derecho a la 

jubilacién estd4 contemplada, primeramente en el articulo 123, ~-- 

apartado "B", fraccién XI. inciso a) de nuestra constitucién, mis 

ma que a la letra dice: 

"La seguridad social se organizar& conforme a- 

las siguientes bases minimas: 
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a) Cubriré los accidentes y enfermedades pro- 

fesionales: las enfermedades no profesionales 

y maternidad; y la jubilacién, la invalidez,- 

vejez y muerte." 

Un trabajador que esta bajo el régimen de seguridad social y- 

goza de una pensién por vejez o cesantia en edad avanzada, gene-~ 

ralmente complementa sus ingresos con los pagos que recibe por -- 

concepto de la jubilacién. 

Asimismo, el derecho a ia jubilacién, estA4 contemplada en el- 

articulo 43 fraccién VI inciso c) de la Ley Federal de los Traba- 

jadores al Servicio del Estado el cual menciona: 

"Son obligaciones de los titulares a que se re 

fiere el articulo 12 de esta ley: 

Fracc. VI. Cubrir las aportaciones que fijen- 

las leyes especiales para que los trabajado-- 

res reciban los beneficios de la seguridad y- 

servicios sociales comprendidos en los concep 

tos siguientes: 

c) Jubilaci6én y pensién por invalidez, vejez- 

o muerte.” 

Por Gltimo el articulo 60 de la Ley del Instituto de Seguri-- 

dad y Servicios Sociales de les Trabajadores del Estado, dice: 
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“Tienen derecho a la pensién por jubilacién -- 

los trabajadores con 30 afios o m&s de servi-- 

cios y los trabajadores con 28 o més de servi 

cies e igual tiempo de cotizacién al institu- 

to, en los términos de esta ley, cualquiera - 

que sea su edad ..." 

 



  CAPITULO Tit 

PROPUESTA DE MODIFICACION DEL ARTICULO 51 DE LA LEY DEL ISSSTE, 

PARA BENEFICIAR ASI A LOS TRABAJADORES JUBILADOS 

3.1 TEXTO VIGENTE DEL ARTICULO 51 DE LA LEY DEL ISSSTE 

3.2 EXPOSICION DE MOTIVOS DE LA PROPUESTA DE MODIFICACION 

3.3  PROPUESTA DE MODIFICACION AL ARTICULO 51 DE LA LEY DEL 

ISSSTE. 
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3.1 TEXTO VIGENTE DEL ARTICULO 51 DE LA LEY DEL ISSSTE 

Este articulo se encuentra dentro del capitulo Vv de la ley del 

ISSSTE, el cual se refiere al Seguro de Jubilacién, de Retiro por 

Edad y Tiempo de Servicios, Invalidez, Muerte y Cesantia en edad 

avanzada e indemnizacién global, estando actualmente el articulo- 

que nos ocupa; en los términes siguientes: 

“Acticuio 51. tas pensiones a que se refiere- 

este cap{tulo son compatibles con el disfrute 

de otras pensiones, o con el desempefio de tra 

bajos remunerados, de acuerdo a lo siguiente: 

I. La percepcién de una pensién por jubila-- 

cién, de retiro por edad y tiempo de servi--- 

cios o por cesantia’en edad avanzada, con: 

a) El disfrute de una pensién de viudez o con 

cubinato derivada de los derechos del trabaja 

dor o pensionista: y 
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b) El disfrute de una pensién por riesgo del- 

trabajo; 

II. La percepcién de una pensién de viudez o 

concubinato con: 

a) El disfrute de una pensién por jubilacién, 

de retire por edad y tiempo de servicios, por 

cesantia en edad avanzada o por invalidez, de 

rivada por derechos propios como trabajador: 

b) El disfrute de una pensién por riesgos del 

trabajo ya sea por derechos propios o deriva- 

dos de los derechos como cényuge o concubina- 

rio del trabajador o pensionista: y 

c) El desempefio de un trabajo remunerado que 

no implique la incorporacién al régimen de - 

esta ley; y 

III. La percepcién de una pensién por orfan- 

dad, con el disfrute de otra pensién igual - 

proveniente de los derechos derivados del -- 

otro progenitor. 

En el caso de las fracciones anteriores, la suma de las cuotas 

no podra exceder de la cantidad fijada como cuota maxima, en los- 

términos del articulo 57. 

Cuando algin pensionista desempefie un cargo, empleo o comisién 

remunerados en cualquier dependencia o entidad que implique la -- 
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incorporacién al régimen de la ley. salvo los casos de excepcién- 

ya contemplados en este articulo, deberd dar aviso, inmediatamen- 

te al Instituto, igual obligacién tendrd cuando se le otorgue -- 

otra pensién. El incumplimiento de lo anterior dar& causa funda- 

da al Instituto para suspender la pensién. 

Fuera de los supuestos legales enunciados no se puede ser bene 

ficiario de mas de una pensién. 

Si el Instituto advierte la incompatibilidad de la pensién o - 

pensiones que esté recibiendo un trabajador o pensionista, éstas se 

rén suspendidas de inmediato, pero se puede gozar nuevamente de - 

las mismas cuando desaparezca la incompatibilidad y se reintegren 

las sumas recibidas, lo que deberd hacerse en el plazo y con los- 

intereses que le fije el Instituto, que no sera mayor del 9% - 

anual y en un término que nunca seré inferior al tiempo durante - 

el cual las estuvo recibiendo. Si no se hiciese el reintegro en- 

la forma sefialada, se perderd todo el derecho a la pensidén." 

"Es importante comentar que desde la promulgacién de la primera 

Ley del ISSSTE en 1959, en forma paulatina afio con afio se ha ido- 

reformando, buscando siempre adecuarse a las necesidades de los - 

trabajadores, por ejemplo el 28 de diciembre de 1972, fué creado- 

el Fondo de Vivienda para los Trabajadores del Estado, con el pro 

pésito de que los servidores ptblicos y sus familias disfrutaran- 

de una vivienda digna y confortable, y para este fin el Estado se 

hizo responsable de aportar el 5% quedando de esta forma institui 

do dicho fondo. 
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El 24 de diciembre de 1974, fueron reformados los articulos 22 

y 28 de la ley reglamentaria del ISSSTE, incluyendo asi a los tra 

bajadores de lista de raya que se encontraban marginados para que 

gozardn de las prestaciones que la Institucién otorga. 

Todas estas son conquistas sindicales, que llevadas al texto - 

de la ley, han hecho que ésta tenga un proceso dindmico, para que 

dentro de su constante actualizacién, sea un instrumento vivo que 

fortifique y solidarice las luchas revolucionarias que van en pro 

del mejoramiento de los trabajadores. 

De esta manera, conjuntamente pueblo y gobierno, consolidan --   
nuestra democracia social y hacen de la solidaridad el principal- 

objetivo de las instituciones del pais.” (30) 

Por otra parte. es importante comentar que ya en la ley del -- 

ISSSTE de 1977, y tal vez desde antes, ya se ha venido contemplan 

do lo relativo a la compatibilidad o incompatibilidad de las pen- 

Siones, situaci6n que me hace pensar que en este rubro, y desde - 

hace m&s de veinte afios, no ha habido reforma alguna tendiente a- 

beneficiar a los trabajadores a pesar de que en otras materias, ~ 

si las han hecho como ya lo mencioné anteriormente. 

3.2 EXPOSICION DE MOTIVOS DE LA PROPUESTA DE MODIFICACION 

Tomando como base lo comentado en la Giltima parte del punto de 

sarrollado anterior a éste, en el sentido de que desde hace varios 

(30) Ley del ISSSTE, México 1977, p. 9 y 10 p. 69 

 



  

- 131 - 

afios, no ha habido reforma alguna en la Ley del ISSSTE, en lo re- 

ferente a la compatibilidad o incompatibilidad de las pensiones y 

més directamente a las condicionantes que vienen a opacar el buen 

sentido de la pensién por jubilacién, establecida en ei articulo- 

51 de la Ley del ISSSTE actual, es precisamente lo que me ha moti 

vado a desarrollar un trabajo de investigacién como este, para al 

canzar dos objetivos fundamentales que son, primeramente, el de - 

poder titularme en la licenciatura en Derecho, y segunda, poder - 

ofrecer un beneficio econémico directo a todos los trabajadores - 

al servicio del estado sindicalizados y operativos cuando se jubi 

len y puedan recibir su correspondiente pensién sin ninguna res~-~ 

triccién o condicién, pero también existe un motivo muy personal 

y que es el de que actualmente tengo 16 afios como trabajador al - 

servicio del estado, y que en un tiempo no muy lejano, espero re- 

cibir la prestacién que nos ocupa sin ningGn gravamen, por eso he 

titulado mi trabajo como "El articulo 51 de la Ley del ISSSTE y - 

su insuficiencia en la Seguridad Social", es necesario comentar,- 

a qué me refiero con la palabra insuficiente, independientemante- 

de su significado en los diccionarios, se entiende como algo que- 

no aleanza, y en este caso, para cubrir una necesidad y en el te- 

ma que estoy tocando, me refiero especificamente a la Seguridad - 

Social que el ISSSTE estd4 obligado a otorgar a los trabajadores - 

gue se jubilen, y que hayan servido al Estado por mds de 30 afios. 

Desde luego es mi intencién hacer notar el por qué de mi afir- 

macién, con el Gnico fin de que los legisladores tomen en cuenta- 

mi proposicién y que en un futuro no muy lejano, ya se estén no-- 

tando los beneficios que se persiguen. 
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Por otra parte para algunas personas, tal vez sea muy aventura 

do mi proyecto, m&és sin embargo, no olvidemos que de la lectura - 

del art{culo de la ley antes citado, podemos ver que hay pensio-- 

nes que pueden ser compatibles con otras mismas, originando que - 

un trabajador pueda tener ingresos suficientes que le permitan un 

ritmo de vida decoroso, pero deja en estado de indefensi6én a aque 

llos trabajadores que ademds reciben la pensién por jubilacién, y 

es precisamente en éstos, en quienes hay que dirigir la mirada -- 

porque la misma ley los restringe de obtener mas ingresos. 

A continuacién, me permitiré exponer con claridad el perjuicio 

que ocasiona dicha restriccién: 

Generalmente y conforme a nuestra Constitucién, la mayorfa de- 

edad se alcanza a los 18 afios, y es cuendo somos sujetos de dere- 

chos y obligaciones, por otra parte las leyes laborales en México, 

precisamente toman como base a esta edad para poder contratar a al 

guna persona como trabajador, aunque también hay algunas excepcio 

nes, pero en general la mayoria de las instituciones y empresas — 

se abocan a la ley. 

Considerando lo antes expuesto y atento a lo dispuesto por el- 

articulo 60 de la actual ley del ISSSTE que a la letra dice: 

"Tienen derecho a la pensién por jubilacién- 

los trabajadores con 30 afios o m&s de servi 

cios y las trabajadoras con 28 afios o mas de 

servicios e igual tiempo de cotizaci6n al - 

 



  

- 133 - 

Instituto ... 

De la transcripcién anterior, se puede establecer que normal-- 

mente un trabajador al servicio del Estado, se viene jubilando a- 

les 48 afios aproximadamente, y considerando al trabajador que nos 

veferimos, sindicalizado u operativo, que normalmente tiene ingre 

sos bajos, ya que actualmente el sueldo que percibe fluctiéa entre 

$1,600.00 y $1,700.00 mensuales, ga qué realidad se enfrentan di- 

chos trabajadores, cuando se supone que se jubilan para dedicarse 

a descansar o a realizar actividades de recreo y distraccién, des 

pués de haber laborado 30 afios? 

Para empezar se encuentra con que la cantidad que recibe como- 

pensién por jubilacién, es muy raquitica e insuficiente para man- 

tener una familia de por lo menos seis miembros, y al paso de uno 

© dos afios, el tan ansiado descanso producto de la jubilacién, em 

pieza a convertirse en martirio y desesperacién por la falta de - 

recursos econémicos., como producto de ésto el trabajador comienza 

a idear la forma de como allegarse de esos recursos para salir a- 

delante con su familia, sin importarle dejar a un lado el referi- 

do descanso para volver a trabajar. 

Pero al tener esta decisién aumentan los problemas, ya que a - 

la edad de 48 o 50 afios, en ninguna empresa privada o Institucién 

Gubernamental lo contratard&n, y el pensar en dedicarse al comer-- 

cio, es también complicarse m&s la existencia, por qué gcon qué - 

capital iniciaria?, si precisamente no le alcanzan sus ingresos - 
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para cubrir sus necesidades prioritarias, y suponiendo que lo tu- 

viera, ¢qué comerciaria? zen cudnto tiempo le dejarfa ganancias - 

libres dicho negocio?. 

Por otra parte, tenemos que aceptar que desgraciadamente todos 

los que trabajamos para el gobierno, tenemos mala reputacidén, es- 

sinénimo de flojera e ineptitud, y por lo tanto, el Gnico lugar - 

© campo de trabajo posible de contratar a una persona jubilada, - 

es indiscutiblemente el mismo ambiente de donde salié, esto es, - 

las instituciones gubernamentales, paraestatales, etc., y ain con 

esto, la situacién no es tan facil como se piensa, ya que por ley. 

una persona no puede ser recontratada, en la misma instituci6én en 

donde se jubilé, y solamente podria ingresar al servicio activo - 

en cualquier otra Dependencia teniendo desde luego buenas relacio 

nes con personal de mayor jerarquia en dichos lugares. 

Ahora bien, un trabajador que pasa por toda la problematica -- 

planteada que a su vez, eS una realidad, y de alguna manera vuel- 

ve al servicio activo, seguramente sera con el puesto y salario - 

mas bajo de dicho centro de trabajo, por razones obvias, es injus- 

to que todavia se le aplique lo establecido en el artficulo 51 de- 

la Ley del ISSSTE en lo referente a: 

“Artficulo 51.- Las pensiones a que se refiere- 

este capitulo son compatibles con el disfrute 

de otras pensiones, o con el desempefio de tra 

bajos remunerados ... Cuando algtin pensionis 
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ta desempefie un cargo, empleo o comisién remu 

nerados en cualquier Dependencia o Entidad - 

que implique la incorporacién al régimen de - 

la ley, salvo los casos de excepcién ya con-- 

templados en este articulo, deberad dar aviso- 

de inmediato al Instituto, igual obligacién - 

tendraé cuando se le otorgue otra pensién, el- 

incumplimiento de lo anterior, dard causa fun 
  

dada _al Instituto para suspender la pensién,- 
  

fuera de los supuestos legales enunciados, no 

se puede ser beneficiario de mas de una pen-- 

sién. 

Si_el Instituto advierte la incompatibilidad- 

de la pensién o pensiones que esté recibiendo 

un trabajador, o pensionista, éstas serdn sus- 

pendidas de inmediato, pero se puede gozar_ - 

nuevamente de las mismas cuando desaparezca —- 

la_incompatibilidad y se reintegren las sumas 

recibidas, lo que deberd hacerse en el plazo- 

y con los intereses que le fije el Instituto, 

que no serdé mayor del 9% anual y en un térmi- 

no que nunca serd inferior al tiempo durante- 

el cual los estuvo percibiendo. Si no hicie- 

se el reintegro en la forma sefialada, se per- 

der& todo el derecho a la pensién". 
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De la transcripci6én antes citada, pero principalmente lo resal 

tado con linea negra, se puede notar claramente el perjuicio que- 

ocasiona al trabajador jubilado que ingresa al servicio activo -- 

por las siguientes circunstancias: 

Ha quedado claro el porqué un trabajador jubilado después de - 

un corto tiempo busca nuevamente emplearse, y su deseo de incremen- 

tar sus ingresos teniendo como base la pensién que recibe por su 

jubilacién, mas lo que acumule con el salario que obtenga por el 

nuevo empleo, sin embargo con la incompatibilidad establecida en- 

el articulo ya citado, el trabajador tiene que optar por renun--- 

ciar a su pensién y continuar con el nuevo empleo y depender ex--~ 

clusivamente de su: salario, o renunciar al empleo y vivir solamen 

te de su pensidn, situacién que desde luego no es la que persigue 

el trabajador jubilado y justamente es aqui en donde se nota el ~ 

agravio del articulo que nos ocupa, pudiendo ser inclusive una - 

violacién a nuestros derechos laborales, ya que si en el articulo 

60 de la misma ley del ISSSTE est& debidamente establecido los re 

quisitos para ser derechohabiente a una pensién por jubilacién, - 

ya que a la letra dice lisa y llanamente que: 

“Articulo 60.- Tienen derecho a la pensi6én por 

jubilacién los trabajadores con 30 afios o mas 

de servicios y las trabajadoras’ con 28 afios- 

o més de servicios e igual tiempo de cotiza-- 

cién al Instituto en los términos de esta ley 
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No es justo que por otro lado, tengan que condicionar una pres 

tacién a la que se tiene derecho por haber laborado para el Esta- 

do 30 afios o m&s. 

Por otra parte, con este tipo de limitaciones de igual forma - 

se puede notar la ineficacia e insuficiencia de los objetivos pa- 

ra los que fué creado el ISSSTE y que es ante todo el de brindar- 

seguridad social hacia aquellos trabajadores que por el transcur- 

so del tiempo envejecen y para sobrevivir tienen que depender de- 

la asistencia del gobierno. 

Es interesante comentar aqui las posiciones y resultados de -- 

las encuestas llevadas a cabo de dos protagonistas que intervie-- 

nen en esta problematica, por una parte, al entrevistar a varios- 

trabajadores sindicalizados y pedirles su punto de vista en rela- 

cién al tema de nuestro trabajo de investigacién, la mayorfia coin 

cidi6é en comentar que, es toda una realidad a la que se enfrenta- 

el trabajador jubilado, cuando “inocentemente” tramita su jubila-- 

cién, y por ende lo m&s praéctico era no jubilarse, aunque ya se - 

tengan los requisitos necesarios para hacerlo, porque con esta de 

cisi6n se est& renunciando tAcitamente y temporalmente a un dere-~- 

cho ya ganado, conforme a lo establecido por el articulo 60 de la 

ley del ISSSTE. 

Por la otra, me presenté directamente ante la Subdireccidn de- 

Pensiones del ISSSTE en las oficinas centrales de Plaza de la Re- 

pGblica No. 140, Col. Tabacalera, en la Delegacién Cuauhtémoc en- 
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esta ciudad capital, ahf me entrevisté con un funcionario de alto 

rango, el cual por razones obvias me pididéd omitir su nombre en es 

te trabajo, m4s sin embargo, me permiti hacerle un planteamiento- 

generalizado de mi investigacién, incluyendo el comentario de los 

trabajadores sindicalizados a lo cual me respondié: 

"No estoy de acuerdo. ya que efectivamente lejos de beneficiar 

a los trabajadores se les estaria perjudicando al no otorgar el - 

ISSSTE una prestaci6n de bienestar social ordenado por nuestra - 

Constitucién, por otra parte, aquellos empleados que retrasando - 

su jubilacién, le estan quitando oportunidad a la gente de nuevo- 

ingreso con deseos de asegurar un empleo para la manutencién de - 

sus familias y que desde luego seria gente joven con deseos de -- 

trabajar efectivamente, y por la otra los empleados que rehusan - 

jubilarse, finicamente estan colaborando a la ineficacia de los -- 

servicios o fines que debe brindar la dependencia para la cual - 

labore dicho empleado, ya que es una realidad que los empleados - 

a determinada edad paulatinamente van siendo econémica y laboral- 

mente improductivos." 

Asimismo, y ya estando en estas oficinas del ISSSTE, me perca- 

té de que en otros 4mbitos de la seguridad social, se realizan es 

fuerzos para aminorar las carencias y necesidades y preocupacio-- 

nes de los trabajadores pensionados y jubilados. y que desde lue- 

go son bien recibidos porque de alguna manera representan benefi- 

cios, m&s sin embargo no son del tipo que vengan a dar un giro -- 

trascendente en el bienestar econémico del trabajador. 
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Para ilustracién a los lectores de este trabajo, me permito in 

cluir varios testimonios documentales, en el respectivo apartado- 

de este trabajo, denominado anexos, los cuales reflejan las acti- 

vidades y esfuerzos por parte del ISSSTE en beneficio de los tra- 

bajadores jubilados y pensionados. 

Es importante comentar que en dichos anexos, se incluyen docu-~ 

Mentos provenientes de la maxima central que agrupa a todos los - 

trabajadores sindicalizados de nuestro pais, cuyas siglas son -- 

F.S.T.S.E. que significan Federacién de Sindicatos de Trabajado-- 

res al Servicio del Estado, dicha central es la Gnica legaimente- 

reconocida por el Estado, teniendo su fundamento en el artficulo - 

78 de la ley burocratica. 

Asimismo y como complemento a la informacién recabada directa- 

mente en las oficinas centrales del ISSSTE, hago del conocimiento 

los siguientes datos: 

Datos estadisticos a marzo de 1997. 

Trabajadores jubilados 148,825 

Pensionados de retiro por edad y 

tiempo de servicios 65,438 

Pensionados por viudez y orfandad 65,350 

Pensionados por cesantia en edad avanzada 14,411 
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Pensionados por riesgo de trabajo 11,499 

Actualmente las pensiones gue reciben los trabajadores son de- 

$939.50 la minima y la maxima de $2,935.00, segin el nivel y suel 

do que el trabajador tenia antes de jubilarse. 

Asimismo, la cantidad de trabajadores sindicalizados derechoha 

bientes del ISSSTE, asciende a la cantidad de $1,500.000.00. 

Para finalizar el presente capitulo, debo admitir que en estos 

momentos el objetivo principal de este trabajo de tesis, pudiera- 

considerarse como una utopia, ésto es, como algo imposible de lle 

varse a cabo, sin embargo, como estudiante de la licenciatura de- 

Derecho, me he dado cuenta que cualquier modificacién a las leyes 

juridicas que nos rigen, siempre tienen un inicio y que es preci- 

Samente cuando por el transcurso del tiempo estas leyes pierden - 

el verdadero objetivo para lo que fueron creadas, y empiezan a -- 

ser ineficaces. 

Por eso, al escuchar ias quejas e inconformidades de muchas ~- 

personas que se han jubilado, como trabajadores al Servicio del 

Estado, en relacién al perjuicio que les causa en estos tiempos - 

el contenido del articulo 51 de la Ley del ISSSTE, es la base y 

mi sustento para proponer a los legisladores una modificacién al 

articulo antes citado, para que se puedan beneficiar econémicamen 

te esta clase de trabajadores. 

Es una realidad que la Ley del ISSSTE a pesar de los esfuerzos 
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realizados y las buenas intenciones de su contenido, ain no llega 

a su punto 6ptimo para lograr sus objetivos. que consisten en - 

otorgar a travéz del Instituto, beneficios de cardcter social, y- 

en especial, hacia aquéllos trabajadores que por circunstancias - 

del paso del tiempo. se enferman o disminuye su capacidad de res- 

ponder a las exigencias laboralmente hablando de una sociedad que 

cada dia reclama el maximo esfuerzo y atencién de los servidores-~ 

piblicos. 

3.3.  PROPUESTA DE MODIFICACION AL ARTICULO 51 DE LA LEY DEL 

ISSSTE 

"Articulo 51.- Las pensiones a que se refiere este capitulo - 

son compatibles con el disfrute de otras pensiones, o con el de-- 

sempefio de trabajos remunerados atn los gue impliguen la incor - 

poracién al régimen de esta ley, de acuerdo a lo siguiente: 
  

I. La percepcién de una pensién por jubilaci6én de retiro por 

edad y tiempo de servicios o por cesantfia en edad avanzada, con: 

a) El disfrute de una pensién de viudez o concubinato derivada 

de los derechos del trabajador o pensionista y 

b) El disfrute de una pensién por riesgo del trabajo; 

Il. La percepcién de una pensién de viudez o de concubinato - 

con: 
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a) El disfrute de una pensién por jubilacién, de retiro y de 

edad y tiempo de servicios, por cesantia en edad avanzada o por 

invalidez, derivada por derechos propios como trabajador: 

b) El disfrute de una pensién por riesgo de trabajo, ya sea -~ 

por derechos propios o derivados de los derechos como cényuge o 

concubinario del trabajador o pensionista, y 

¢) El desempefio de un trabajo remunerado, aunque implique la 

incorporaci6n del régimen de esta ley. 

III. La percepcién de una pensién por orfandad, con el disfru 

te de otra pensién igual proveniente de los derechos derivados -- 

del otro progenitor. 

En el caso de las fracciones anteriores, la suma de las cuotas 

no podra exceder de la cantidad fijada como cuota m4xima en ios - 

términos del art{iculo 57. 

Cuando algGn pensionista desempefie un cargo, empleo o comisién 

remuneradas en cualquier dependencia o entidad que implique la - 

incorporacién al régimen de la ley, salvo los casos de excepcidén- 

ya contemplados en este articulo, debera dar aviso inmediato al - 

Instituto, igual obligacién tendrd cuando se le otorgue otra pen~ 

siédn. £1 incumplimiento de lo anterior, dar&é causa a una amones- 

tacién sin menoscabo de sus derechos. 
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Fuera de los supuestos legales anunciados, no se puede ser be- 

neficiario de m&s de una pensién." 

En estos términos, es como a mi consideraci6én se beneficiarfa 

no solamente al trabajador jubilado, sino también a los demas pen 

sionistas que reconozca el ISSSTE. 

Es importante resaltar, que en esta propuesta de modificacisén, 

omito prdcticamente el Gltimo paérrafo del contenido original del- 

art{culo 51 de la ley del ISSSTE, el cual a la letra dice: 

" l.. si el Instituto advierte la incompatibi 

lidad de la pensién o pensiones que esté recibiendo un trabajador 

© pensionista, 6stas sera&n suspendidas de inmediato, pero se pue- 

de gozar nuevamente de las mismas, cuando desaparezca la incompa- 

tibilidad y se reintegren las sumas recibidas, lo que deberad ha-- 

cerse en el plazo y con los intereses que le fije el Instituto, ~ 

que no serd mayor del 9% anual y en un término que nunca ser& in- 

ferior al tiempo durante el cual las estuvo recibiendo. Si no se 

hiciese el reintegro en la forma sefialada, se perderd todo dere- 

cho a la pensién." 

De la transcripcién anterior, se refleja claramente el perjui- 

cio que ocasiona a los trabajadores jubilados y pensionados del - 

ISSSTE dicho pdrrafo por los siguientes cuestionamientos: 

l.- gPor qué tiene que dejar el ISSSTE la obligacién al traba- 
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dor de dar aviso al Instituto cuando se es beneficiario a una o - 

mas pensiones?, si el mismo Instituto tiene una amplia estructura 

y cuenta con los suficientes recursos humanos y alta tecnologia - 

como computadoras y procesadores electrénicos (al menos es lo que 

se observa en muchas de sus oficinas a donde uno realiza diferen- 

tes trdémites administrativos). 

2.- gPor qué tiene el trabajador la obligacién de informar al- 

Instituto cuando realice actividades remuneradas que impliquen la 

incorporaci6én al régimen de la ley del ISSSTE?, cuando el Institu 

to por sus propios medios puede detectarlo. 

3.- gPor qué el Instituto establece amenazas de suspensién de- 
. 

un derecho ya ganado?, cuando estaé plenamente establecido en la - 

ley, los requisitos a cumplir para ser beneficiario de una pen--- 

sidn. 

4.- g¢Por qué se condena a un trabajador jubilado a devolver -- 

las cantidades recibidas como pensién, por no avisar su incorpora 

ci6én al servicio activo y al régimen de la ley del ISSSTE?, cuan- 

do ha quedado plenamente establecido en este trabajo de investiga 

cién las necesidades de los jubilados. 

5.- gPor qué obligar a un trabajador jubilado a decidir entre 

renunciar a la pensién por jubilacién o aceptar un nuevo empleo ~ 

gue implique su incorporacién a la ley del ISSSTE?. 
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6.- Las restricciones que establece el articulo 51 de la ley - 

ISSSTE en su Gltimo pdrrafo gno serfan violatorias de garantias ~ 

individuales?. 

Es un hecho que desde el nombramiento como nuevo Director del- 

ISSSTE el licenciado José Antonio Gonzdlez Fernandez, ha promovi- 

do varias reformas a la ley que rige a este Instituto, més sin ~- 

embargo, ha reconocido que pese a los esfuerzos realizados en ma- 

teria de seguridad social, falta mucho para alcanzar el ciento - 

por ciento de los objetivos para los que fue creado el ISSSTE y - 

que en términos generales es otorgar beneficios a los trabajado-- 

res que tienen pocos ingresos, por consecuencia de gestionar algu 

nha pensién.  



  

Cc ONCLUSTIONES 

PRIMERA 

Después del movimiento de independencia, y hasta 1910, la cla- 

se obrera y campesina realmente no super6é sus carencias y necesi- 

dades, ya que ellos fueron los que més resintieron los efectos ne 

gativos que resultaron de un pais que se somete a una lucha arma- 

da, Gichos efectos son: desestabilizacién politica, econémica y - 

social. 

. 

Por lo tanto, los trabajadores carecian de los derechos labora 

les, asi como de asistencia social. 

SEGUNDA 

En el perfodo comprendido de 1910 a 1959, producto de la Revo- 

lucién Mexicana, originada principalmente por obreros y campesi-- 

nos en busca de mejores condiciones de vida, lograron grandes be- 

neficios, ya que se reglamentaron los salarios, horarios de traba 

jo, se establecieron instituciones por parte del gobierno para ~~ 

brindar asistencia y previsién social, elevdndose estas prestacio 

nes a rango constitucional, y plasmados en sus articulos 27 y 123. 

TERCERA 

La Constitucién de 1917, a nivel mundial, ha sido considerada- 

como la pionera en materia de Derecho Social, por su alto content 

 



  

do en beneficio de obreros y campesinos. sobresaliendo los articu 

los 3, 27, 28 y 123, asimismo en este Gltimo articulo ha quedado- 

debidamente establecida las dos clases de trabajadores que exis-- 

ten en nuestro pais, por un lado en el apartado "A", la clase -- 

obrera propiamente dicha, y por el otro el "“B" gue abarca a todos 

los trabajadores al servicio del Estado. 

CUARTA 

Existe una amplia relacién entre los conceptos de trabajo y -- 

trabajador, a pesar de la gran diversidad de criterios de los ju- 

ristas, dicha relacién se centra basicamente en que el trabajo le 

galmente reconocido, lo tiene que realizar necesariamente un ser- 

humano denominado trabajador y que s6lo éste es el que tiene las- 

cualidades fisicas para poder realizar un trabajo y gozar de sus- 

beneficios. 

QUINTA 

Actualmente las leyes laborales reconocen esencialmente dos ti 

pos de trabajadores que son de base y confianza, entendiéndose - 

por los primeros a todos aqueilos que realizan actividades de pro 

duccién u operativas, generalmente son sindicalizados y protegi-- 

dos ampliamente por las leyes de trabajo y solamente pueden ser ~ 

despedidos por las causales debidamente establecidas en ellas. 

SEXTA 

£l articulo 123 de nuestra Constitucién estd dividido en dos - 

 



  

grandes incisos el "A" que agrupa a todos los trabajadores del -- 

sector privado y el "B" que rige a los trabajaodres al servicio - 

del Estado, comunmente denominados burécratas, en cada uno estos- 

incisos se encuentran garantizados los derechos fundamentales de- 

cada tipo de trabajadores, y que es muy v&lida esta divisién ya - 

que si bien es cierto que como trabajadores en general se tienen- 

las mismas carencias y necesidades, dada la diferencia de activi- 

dades, también los beneficios deben hacerse llegar por diferentes 

conductos, y en raz6n del trabajo de investigacién que estoy desa 

rrollando, me abocaré exclusivamente a los trabajaodres del apar- 

tado 

  

SEPTIMA 

£1 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabaja- 

dores del Estado, fué creado por el gobierno federal el 12 de oc- 

tubre de 1960, con la finalidad de proporcionar exclusivamente a 

los trabajadores del Estado regidos por el apartado "B" del ar--- 

ticulo 123 constitucional, prestaciones de cardcter social inclu 

yendo a sus familiares. 

Es importante comentar que el Instituto tiene patrimonio y per- 

sonalidad juridica propia, y funciona con las aportaciones que ha 

ce cada trabajador quincenalmente de sus sueldos, asi como el pre 

supuesto que el gobierno le otorga anualmente. 

 



  

OCTAVA 

El ISSSTE ofrece sus beneficios inicialmente, a todos aquellos 

trabajadores que estén en activo, pero también da oportunidad a 

quienes dejen de prestar sus servicios al Estado, ya que pueden - 

solicitar la continuacién voluntaria en el régimen obligatorio, - 

siempre y cuando hayan cotizado por lo menos 5 afios y no tengan - 

la calidad de pensionados. 

NOVENA 

Sin duda alguna, una de las prestaciones que benefician mas a 

los trabajadores, son las pensiones que otorga el ISSSTE a todos- 

aquellos empleados que por alguna razén terminan su relacién con- 

el Estado, o cuando sea incapaz de sostenerse asimismo y a su fa- 

milia. 

DECIMA 

Después de haber investigado las reformas que se han hecho a ~ 

la actual ley del ISSSTE, dado que fué expedida por primera oca-- 

sién, se nota claramente que el articulo 51 tiene por lo menos 20 

afios de no cambiar su contenido, cuando en otros si se ha hecho,- 

tratando de estar acorde con las necesidades de los trabajadores- 

en los tiempos modernos, por lo que se hace necesario, modificar- 

el art{culo que nos occupa para que se pueda notar con claridad - 

los beneficios y las buenas intenciones de los legisladores. 

 



  

DECIMO PRIMERA 

La propuesta de modificacién que me atrevo a proponer, surge ~ 

de las necesidades y reclamos de los trabajadores sindicalizados- 

al inconformarse por las raquiticas cantidades que reciben como - 

pensién, asi como las condicionantes que el articulo 51 

del ISSSTE maneja para ser beneficiario de una pensién, 

el caso de la pensién por jubilacién, es un derecho que 

ne por haber laborado 30 afios al servicio del estado, y 

lo antes mencionado, restringe el libre otorgamiento de 

ficio, notandose aqui la insuficiencia del articulo que 

contraponiéndose al verdadero objetivo para lo cual fué 

ISSSTE, y que es la de brindar prestaciones de car&cter 

quienes menos tienen. 

de la ley 

cuando en 

se obtie- 

el articu 

este bene 

nos atafie 

creado el 

social a- 

Cabe hacer mencién que en la parte final de este trabajo de in 

vestigacién, dejo debidamente establecido en qué términos propon- 

go la modificacién al articulo que nos ocupa.  
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ANEXO A 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y 

SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. 

{LA MAS ACTUAL).  
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  ANEXO B 

TRIPTICO QUE CONTIENE TODA LA INFORMACION PARA LA TRAMITACION 

DE CUALQUIERA DE LAS PENSIONES QUE OTORGA EL ISSSTE. 
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ANEXO c 

TRIPTICO QUE CONTIENE LOS BENEFICIOS Y PRESTACIONES QUE OTORGA 

EL ISSSTE A TODOS SUS JUBILADOS Y PENSTONADOS, A TRAVES DE LA 

SUBDIRECCION GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS.  
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ANEXO D 

DECLARACIONES DEL LICENCIADO JOSE ANTONIO GONZALEZ FERNANDEZ 

EN UN DESAYUNO DE TRABAJO CON BL COMITE EJECUTIVO NACIONAL 

DE LA &.S.T.S.£., ENCABEZADO POR EL LICENCIADO HECTOR VALDEZ 

ROMO, ASI como CON LOS SECRETARIOS GENERALES DE LOS SINDICATOS 

FEDERADOS. 
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ANEXO E 

REUNION DE TRABAJO CON LA PARTICIPACION DEL LICENCIADO JOSE 

ANTONTO GONZALEZ FERNANDEZ, DIRECTOR GENERAL DEL ISSSTE, Y¥ 

EL LICENCLADO HECTOR VALADEZ ROMO, SECRETARIO GENERAL DE LA 

F.S.T.S.E., EN EL MES DE MAYO DEL PRESENTE ANO.  
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ANEXO F 

€L LICENCIADO JOSE ANTONIO GONZALEZ FERNANDEZ, INMEDIATAMENTE 

DESPUES DE SU NOMBRAMIENTO COMO DIRECTOR DEL ISSSTE, REALIZO 

VARIOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL PARA BENEFICIO DEL INSTITUTO 

Y LOS DERECHOHABIENTES. 
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ANEXO G 

ANUNCIO Y DECLARACIONES DEL LICENCIADO JOSE ANTONIO GONZALEZ 

FERNANDEZ DURANTE SU INTERVENCION EN EL VEI CONSEJO NACIONAL 

DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL ISSSTE.  



  

  

Gonzdlez Fernandez anuncia: 

El ISSSTE no se privatiza; se 
moderniza para servir mejor 

ACAPULCO, GRO., 
AGOSTO 12..- ENISSSTE cambiard, se 
inodernizara, pero bajo ninguna 
circunstancia se privatizara. Seguira, 
contirmé su director general, el ticenciado 
José Antonio Gonzalez Fernandez, 
siendo el instituto de los trabajadores de! 
Estado. 

Alintervenir durante el Vil 
Consejo Nacional del Sincicato Nacional 
de Trabajadores del ISSSSTE, Gonzalez 
Fernandez subrayd que en el proceso de 
modernizacion de la institucion es 
necesario el fortalecimiento de ta 
descentralizacién de funciones y la 
desconcentracion de facultades, para 
acercar tas decisiones al lugar donde se 
requiere y se demanda. 

Aseguro que la puesta en 
marcha de la modenizacion sera 
inmediata. Eficientando nuestras 
estructuras, lograremos el mejoramiento 
de los servicios y prestaciones que la ley 
sefala, lo que propiciara que el instituto 
esté en condiciones de afrontar los retos 
sociales de! proximo milenio. 

El eje fundamental de !a 
politica de modernizacidn tiene como 

base: El i1SSSTE de Jas oportunidades; el 
ISSSTE del bienestar; el ISSSTE de la 
calidad y del trate humano; el ISSSTE de 
{a transparencia y de la honestidad, y el 
ISSSTE del esfuerzo y de ja eficiencia. 

Ante Héctor Valdés Romo, 
secretario general de la FSTSE; tos 
integrantes del comité ejecutivo de! 
SNTISSSTE encabezados por Marcelino 
Miranda Aftorve, y decenas de delegados 
sindicales, Gonzalez Fernandez convocé 
a “trabajar juntos". Nuestra funcién 
esencial es la busqueda del bienestar de 
los trabajadores y de sus familias. "Ese es 
el espirittu que impulsa a la administracién, 
esa es la instruccién que recibi de! 
Presidente de ta Republica”, puntualiz6. 

Ademdas, subray6 que en los 

grandes momentos y en las etapas mas 
dificiles de la vida nacional, la panicipacion 
ue tos trabajadores del Estado ha sido 
decisiva, ya que gracias a su actitud 
responsable, nacionalista y comprometida 
fue posible afrontar con éxito la crisis 

  

     Meta del ISSSTE, la 
busqueda del 

bienestar de ios 
trabajadores ail 

servicio det Estado y 
sus familiares. 

   
econémica y hoy podemos constatar en la 
estabilidad que avanzamos hacia la 
modenizacién de la sociedad mexicana. 

Tras establecer que la hora 

de fos cambios en México ha llegado, 

Gonzalez Fernandez dijo que el pueblo 
de México aspira a una sociedad donde ja 
participacién de los ciudadanos se inicie 
en el voto, pero que continue en el actuar 

cotidiano de la sociedad. 
Establecié abiertamente que 

el principal promotor de la vida 
democratica de nuestro pais, sin lugar a 
dudas, es et Presidente de la Republica, 
doctor Ernesto Zedillo Ponce de t.e6n, 
quien “ha insistido en ta necesidad de 
construir una plena nermatidad 
democratica y que ha delineado una 
estratagia que requerira del concurso y la 

participacién de todos los protagonislas, 
como son los poderes da la Uni6n, los 
gobiernos estatales y municipales, los 
partidos politicos, !as organizaciones 
sociales y sindicales y de todos y cada uno 
de los ciudadanos” . 

Al reterirse a la estralegia 
economica implementada por la 
administracion del Presidente Zedillo 
Ponce de Leon para entrentar la crisis 
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Amplia deliberacién 
caracterizé al 
Consejo General del 
SNTISSSTE 

toma de decisiones. 

Precis6: 
--Nuestros problemas eran 

enormes. jas necesidades apremiantes y 

econdémica que padece el pais, Gonzalez 
Fernandez dijo que no ha sido facil en su 

tos recursos, escasos. Por ello, dijo, se 
decidid por ta disciplina financiera y por el 
saneamientos de nuestras finanzas 
publicas. 

Mas delante, el director 
general de! ISSSTE subray6 que el 
pueblo demanda instituciones que 
brinden mas oportunidades a los 
mexianos, al tiempo que destacd que la 
funcién que cumple et ISSSTE se 
tundamenta en el esfuerzo y la 
conciencia social de la base trabajadora. 
"Queremos construir un nuevo ISSSTE, 
que brinde mas y mejores oportunidades a 
los trabajadores al servicio del Estado", 
expreso. 

En este sentido, puntualizd: 
--Queremos construir junto 

con ustedes ef nuevo ISSSTE de las 
oportunidades. Un ISSSTE que sepa 
estar al lado de las familias de los 
servidores publicos del Estado, 
apoyandolas con mas y mejores servicios 
de salud, con mas y mejores viviendas, 
con mas y mejores créditos, con mas y 
mejores pensiones. En sintesis, con 
mejores prestaciones que les permitan 
construir una vida digna de bienestar, 
progreso y de oportunidades. 

Finatmente, hizo ver que a 
37 anos de su fundacién, el ISSSTE 
cuenta con 95 mil trabajadores, que 
aportan su empefio y esfuerzo cotidiano a 
la atencién de todos los servidores 
publicos de México. Se dice facil, pero 
estamos hablando de una tarea de gran 
responsabilidad y de enorme compromiso 
social. 

  

A partir del dia primero de junio del afio en 
curso, el ISSSTE redujo su tasa de inlerés del 20 al 15 
por ciento a los créditos complementarios, por acuerdo 
de la Junta Directiva del instituto. 

La reduccién det 5 por ciento de interés fue 

planteada por el director general del ISSSTE, licenciado 
José Antonio Gonzalez Fernandez a ta Junta Directiva 
durante su reunién del 22 de mayo con el fin de 
beneficiar a los servidores publicos. 

De este modo, él instituto da respuesta en parte 
a las gestiones realizadas por la Federacién de 
Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, que 
encabeza Héctor Valdés Romo.   

Reduce el ISSSTE su tasa de 
interés del 20 al 5 por ciento 

£1 lider nacional de la FSTSE dio a conocer el 
acuerdo sobre la reducci6n de tasa de interés a los 
integrantes del CEN de Ia central sindical, asi como a los 
secretarios generales de fos sindicatos federados para 
que éstos, a su vez, lo comuniquen a sus bases. 

Por medio de la Subdireccién General de 
Prestaciones Econémicas del ISSSTE, a cargo del 
contador Jesus Martinez Alvarez, se informé también 
que asimismo se autorizé otorgar el crédito 
complementario a quien tenga un adeudo a corto plazo 
y que haya cubierto en tiempo y monto el 25 por ciento, 
deduciéndole e! saido pendiente del mismo y 
aplicandole la tasa de! nuevo empréstito.   
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ANEXO H 

PETICIONES DEL LICENCIADO MARCELINO MIRANDA ANORVE. DURANTE 

LA CELEBRACION DEL OCTAVO CONSEJO DEL SINDICATO NACIONAL 

DE TRABAJADORES DEL ISSSTE  
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