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INTRODUCCION. 

El Seguro Social es una de las Instituciones mds loables que 

ha concebido el ser humano. No sdélo es importante por la enorme 

cantidad de gente que protege, asi como por las clases y grados de 

riesgos que se amparan con el mismo. También es valioso porque 

ofrece trabajo de manera directa e indirecta a cientos de miles de 

empleados, asegura una mejor calidad de vida para los sujetos a 

quienes esta dirigida su cobertura, y propone condiciones que en 

general son utiles para proveer una mejor redistribucién de la 

riqueza nacional. En tal virtud, las Leyes que crean y transforman 

@ esta Institucién tienen un impacto social cuyas consecuencias son 

de una trascendencia tan notable, que son capaces de mejorar o no 

el estilo de vida de las personas que en lo particular se aplican. 

Asi, una Ley del Seguro Social justa, ofrece la certeza a la gente 

a quien alcanza, de que tendradn un real progreso en su situacién 

pPecuniaria, lo que a su vez se traduce en un crecimiento de la 

Poblacién en general a nivel social, cultural y econémico. Por 

otro lado, una legislacién que sobre el particular fuera poco 

equitativa, condenaria a sus protegidos a la biisqueda de métodos 

diferentes (para algunas fdérmulas mAs onerosas, Para muchos 

imposibles) a fin de procurarse ia cobertura de las necesidades 

primordiales que originalmente debieran ser aseguradas por los 

Organismos implementados para el efecto, con base en la respectiva 

disposicio6n legal.



En tal sentido, la labor del Estado consiste en fomnular 

ordenamientos de seguridad social que tiendan cada vez a la 

Proteccioén de un mayor cimulo de individuos, a la vez que intentan 

Para éstos el mejor cuidado de las contingencias que deben de 

prevenirse. 

En este orden de ideas, el presente trabajo se aboca 

Precisamente al andlisis de una de las quizds mds controvertidas 

. Leyes que sobre el Seguro Social se han publicado. A través de 

este estudio se ha pretendido establecer una comparacién de esta 

Ley con anteriores legislaciones y atin con el modelo que habia sido 

disefiado como iniciativa presidencial. Por otro lado, se han 

revisado sin perder de vista el método de investigacién juridica y 

con la mayor preocupacién por conservar la objetividad, los tdépicos 

que exclusivamente incluyen aspectos legales y econdémicos de la 

misma. 

Creemos importante desarrollar un breve esbozo sobre los temas 

que se tratan en cada uno de los capitulos de esta investigacién. 

El capitulo primero es una correlacién de las ramas del derecho 

econémico y de la seguridad social. Dado que este es un trabajo 

juridico y econémico, resulta imprescindible entender los puntos 

que se entrelazan entre estas clases de derechos. 

 



  

Por su parte, en el capitulo II abordamos lo concerniente a la 

historia de la seguridad social, la cual no solo es interesante per 

se, sino que su inclusién ofrece la oportunidad de poder comprender 

a mayor 

detalle, los ordenamientos que hoy hacen posible la existencia de 

tales Instituciones. Por criterio diddctico, hemos dividido esa 

Historia en dos grandes subtemas: la seguridad social en el mundo 

y el Seguro Social en México. 

El capitulo III y IV son quizds los mds importantes que 

presentamos en esta investigaciédn. 

Durante los mismos se analiza, por un lado, la iniciativa 

presidencial en las partes que fueron “recortadas” por el H. 

Congreso de la Unién. Por otro se revisa la Ley en si misma, 

examinando con un mayor énfasis las disposiciones més novedosas, 

origen inclusive de las discusiones que se han alzado frente a esta 

legislacién. Tal es el caso del nuevo sistema de pensiones y todo 

lo que de 61 se desprende. Finalmente, el wtltimo capitulo se 

desarrolla como una reflexidén sobre las consecuencias que esta Ley 

tendraé en los 4mbitos juridico, econémico y social. 

Confiamos en que esta investigacién sea un eslabdén adicional 

en la larga cadena que conforma las doctrinas de esta materia. El 

fin, comin a todas ellas, es sélo uno: El progreso de la seguridad 

social universal.



  

NOCIONES GENERALES. 

I. EL DERECHO ECONOMICO. 

I.1  AUTONOMIA DEL DERECHO ECONOMICO. 

El derecho econdémico , tal como lo conocemos , @S una rama 

juridica relativamente moderna. Aunque la realidad que sanciona no es 

nueva, y por lo cual podriamos afirmar que es tan antiguo como otras 

ramas del derecho, lo cierto es que su estudio como una especialidad 

es verdaderamente reciente. Arthur Nussbaum,en su obra"El nuevo 

derecho econdémico alemdn" publicado en 1920, es el primero en 

emplear este término. No obstante, el jurista alemdn advierte que no 

postula una nueva disciplina, sino solamente hace alusién con este 

titulo a la esencia del contenido que comprende. 

En este orden de ideas, el derecho econémico ha ocasionado desde 

entonces una honda discusién entre los juristas respecto a su 

independencia dentro del grupo de derechos auténomos. £1 propio 

Nussbaum adopta una posicién en la que el derecho econémico es una 

visidén y concepto colectivo , sin que Por ello illegue a formar una 

rama juridica independiente, y en la cual no es sino un sistema en 

el que todo el derecho se penetra del espiritu de la economia. 

Para determinar la autonomia del Derecho Econémico, consideramos 

conveniente utilizar la tradicional clasificacidn expuesta por 

Ulpiano, en la que cualesquier rama juridica auténoma debe cumplir 

los requisites doctrinarios, docentes, y Jlegislativos, asi como 

contener temas propios.



I.1.1 AUTONOMIA DOCTRINAL. 

Para que tenga independencia doctrinal, la materia de derecho 

debe de contar con una cantidad importante de tratadistas,asi como 

con abundante bibliografia que la trate como tal. A este respecto, el 

Derecho econémico computa una numerosa cantidad de tratados, cuyos 

autores sustentan en definitiva la autonomia de este derecho. 

I.1.2 AUTONOMIA LEGISLATIVA. 

Acontece cuando la rama de derecho tiene un cdédigo o, en su 

caso, numerosas leyes que resuelven el actuar de las partes. En 

nuestro pais, aunque no existe por si mismo un cdédigo de derecho 

econémico o legislacién semejante, si hay multitud de disposiciones 

que se consideran de cardcter econdmico, y que no solo no es posible 

agruparlas en alguna de las otras ramas de derecho, sino que ademas 

por sus caracteristicas son rotundamente parte de este Derecho. 

I.1.3 AUTONOMIA DOCENTE. 

La rama del derecho debe tener un tratamiento especial, 

independiente de las otras ramas juridicas en las diferentes carreras 

donde es estudiado. 

Conocemos que en diversas universidades se ensefa esta 

disciplina juridica, con cursos completos y programas de estudio 

perfectamente diferenciados. 

I.I.4 TEMAS FUNDAMENTALES. 

Los temas de que trata el derecho econémico, son el objeto, los 

sujetos, el fin y el marco institucional, entendidos en relacidn a 

este Derecho.



  

A.- EL OBJETO. 

El Derecho econémico tiene por objeto propio la regulacién de la 

politica econémica y la planificacién. En su cardcter instrumental y 

subordinado al Estado, registra, sistematiza y evalua este prolifero 

universo de normas que por su propia naturaleza son creadas en forma 

empirica, coyuntural y no codificada. 

En relacién con lo anterior, podemos afirmar que el derecho 

econémico es una especialidad surgida del derecho ptblico, puesto 

que se encuentra dentro de las relaciones que surgen entre los 

distintos organismos estatales, y de éstos con los particulares. 

Sobre el objeto de estudio de este derecho, algunos autores, 

entre los que se encuentra Juan B. Siburti, sostienen que “La 

legislacién del Derecho econémico es la regulacién especial de los 

hechos sociales, econdémico-juridicos: habla asi del Derecho de la 

produccién, de la circulacién y del consumo" (1) 

La critica que se hace de la tesis de Siburt, es que no se 

define la especificidad del Derecho econémico, tal como Gerard Farjat 

lo hace al referirse a la distincién del Derecho a la economia y el 

Derecho Econémico. 

  

(1) Palacios Luna, Manuel R. EL DERECHO ECONOMICO EN MEXICO. Pag. 10



B. SUJETOS DEL DERECHO ECONOMICO. 

La doctrina ha establecido que los sujetos son las personas que 

intervienen en las obligaciones, pudiendo ser indistintamente fisicas 

° morales. 

Para el derecho econémico, los sujetos son “los agentes 

econémicos en general, sea cual fuere su naturaleza patrimonial, que 

actten en la produccién, distribucidén, circulacién y consumo de los 

bienes y servicios. Esto incluye a las personas juridicas estatales, 

das privadas y los particulares en tanto desarrollen funciones 

econémicas trascendentes." (2) 

Tecnicamente, los sujetos de derecho econémico son el Estado, 

como reactor del proceso econdémico, los agentes inscritos en el 

sector de las empresas ptiblicas y privadas, y el sector de los 

consumidores. 

El Estado se aplica en su funcidn de director y rector de la 

economia, y actta ejerciendo sus facultades mientras las mismas no 

afecten las garantias individuales de los ciudadanos. 

Segin el profesor suizo Hug, comprende el derecho econdémico "el 

derecho de la empresa en general, su personalidad, su constitucién y 

sus relaciones con el Estado, la organizacidn de la economia 

empresarial; relaciones internas del gobierno de la empresa como la 

propiedad privada en el drea de la economia” (3) 

{2) Witker V. Jorge. DERECHO ECONOMICO. Pag. & 

(3) Palacios Luna Manuel R. OB.CIT. Pag.1i
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Cc. EL MARCO INSTITUCIONAL DEL DERECHO ECONOMICO. 

Durante la é6poca de los regimenes fascistas, surgid una 

tendencia por explicar el Derecho econémico en relacién con los 

sistemas politicos que dominaban en los Estados Totalitarios. En esta 

tesitura, Hans y Robert Goldschmid consideran que hay una relacién 

especial entre el estado y la economia, y el derecho, por tanto, es 

definido como la nueva era de la economia organizada, que se 

encuentra en funcidén de una nueva fase del Estado social. 

A pesar de que los autores que conservan este pensamiento, 

corresponden a las tendencias politicas de sus gobiernos, la Italia 

fascista y la Alemania Nazi, su mérito radica en acentuar debidamente 

da sustancia institucional del Derecho econémico. 

I.1.4 D. EL SENTIDO DEL DERECHO ECONOMICO. 

El Derecho econémico se define como el derecho de la direccién 

econémica, segin el criterio del profesor suizo Julius G. lautner. La 

direccién econémica puede estimular o Prohibir la  produccidn, 

conforme sea considerado por los factores econémicos y el Estado 

rector. 

Esta teoria propone diversos tipos de direccién, como la simple 

¥y la regulada; la direccién de un sélo medio Y da direccién miltiple; 

ja mediata y la inmediata, segin sea la regulacién de grupos de 

mercancia, segitin la normatividad de objetos de direccién, y de 

acuerdo a la coincidencia entre la medida de direccién y el objeto de 

regulacién.



Concluimos con el Dr. Julio H. G. Olivera, gue el "derecho 

econémico es el sistema de normas juridicas que en un régimen de 

economia dirigida, regula las actividades del mercado de las empresas 

y otros agentes econémicos, para realizar metas y objetivos de 

politica econdémica." (4) Con esta definicién, no sdlo se explica el 

derecho econdédmico a través de los factores ya mencionados como marco 

institucional, objeto, sujeto y sentido, sino que ademas se justifica 

el estudio de esta rama del derecho publico, como una especialidad 

juridica independiente entre el universo de disciplinas juridicas. 

I.1.5 CONCEPTOS DEL DERECHO ECONOMICO. 

A partir del nacimiento del derecho econdémico como una materia 

auténoma, han surgido multitud de definiciones que intentan explicar 

da naturaleza del conjunto de normas reguladas por éste. Entre ellas, 

existe una doctrina que considera la direccién de la economia por el 

Estado como el concepto central del derecho econémico. A reserva de 

exponer mas adelante algunas definiciones, sostenemos que la doctrina 

descrita es la correcta. En otra forma, de contener el derecho 

econémico tan sdélo nociones de economia juridica privada, se 

confundiria con el derecho a la economia, y con ramificaciones del 

derecho aun mas alejadas como la mercantil.



  

De acuerdo con el jurista J. Santos Briz, el moderno derecho 

econémico comprende el conjunto de normas que se refieren a la 

regulacién de las relaciones econémicas, ya se hallen dichas normas 

en las Jleyes civiles generales o en las Jleyes econdémicas 

especificas."(5) 

El problema con esta concepcidn, consiste en que de esta forma, 

los derechos civiles de compraventa, arrendamiento, comodato, y otros 

que comprendan fendémenos econdémicos, quedarian incluidos dentro del 

Derecho econémico. En este sentido, es dificil imaginar algin sistema 

juridico que no lo contenga. Nuestra opiniédn sigue siendo la 

expresada anteriormente (6). La autonomia de cualquier asignatura de 

derecho se alcanza cuando su objeto de estudio esta plenamente 

diferenciado. 

Con lo anterior, no pretendemos restringir la zona de estudio 

del Derecho econdémico. Es cierto que el Derecho mercantil es 

eminentemente econdémico por su propia naturaleza, asi como que el 

derecho civil se ha enriquecido notablemente con las relaciones 

econémicas. Pero insistimos en que la materia de investigacién de 

este derecho se relaciona con una politica econémica del Estado. 

  

(5) Santos Briz. J. DERECHO ECONOMICO Y DERECHO CIVIL. Pag. 40. 

(6) Supra Pag. 4.



El Profr. Julio H.G. Olvera opina al respecto que en el Derecho 

Econémico “obra la articulaciénm de la economia en comunidad. £1 

Estado reclama sédlo la conduccién de la economia; no opera por si 

mismo, ni pretende sustituir con una burocracia econémica las fuerzas 

econémicas de los individuos. La conducci6n de la economia por el 

Estado realiza el principio de que la utilidad comin prevalece sobre 

da utilidad individual." {7) 

Otro autor que identifica el derecho econémico con la autoridad 

estatal es Jorge Witker, afirmando que es "El conjunto de principios 

Y de normas de diversas jerarquias sustancialmente de derecho publico 

que inscritas en un orden ptiblico econémico Plasmado en la Carta 

fundamental, facultan al Estado para planear indicativa ° 

imperativamente el desarrollo econdmico y social de un pais." (8) 

Segin este criterio, el derecho econdédmico se encarga de la 

revisidn de las normas macroeconémicas dentro de un marco de 

legalidad constitucional. Es importante resaltar la facultad que le 

es conferida al Estado para contar con un. poder de direccién. En 

apariencia, la capacidad de planeacién imperativa del Gobierno 

respecto al crecimiento econdémico-social de una nacién es imaginable 

sdélo en los paises que cuentan con sistemas de economia centralmente 

Planificada y por adicién, en los que poseen economia mixta. 

  

(7) Serra Rojas Andrés. DERECHO ECONOMICO. Pag.101, 

(8) Witker Jorge. OB.CIT. Pag. 9.



  

Historicamente hablando, esta opiniédn fue correcta. Los paises 

con economia libre sestuvieron la dcectrina de no intervencién del 

Estado en la vida econémica . No obstante, en el presente siglo ya 

manifiesta defectos como el que el comercio exterior no puede quedar 

integrado a la economia irrestricta. En tal modo, para superar 

estos problemas, el Estado asume un papel participativo directo y 

Permanente a través de instrumentos estatales que intenten forzar el 

sistema econémico hacia alguno de los fines fijados por el Gobierno. 

Asi, queda claro que el Derecho econémico contiene normas 

generalmente de cardcter piiblico que entregan al Estado un poder de 

direccién, independientemente del sistema juridico-econémico en que 

se desenvuelva. 

Otra definicién que juzgamos necesario analizar, es la expuesta 

por E.R.Huber, que sostiene que el derecho econémico es el "Conjunto 

de estructuras y medidas juridicas con las cuales utilizando 

facultades administrativas, la Administracidn Publica influye en el 

comportamiento de la economia privada." (9) 

Consideramos afortunado el concepto anteriormente vertido. Hemos 

aclarado la calidad de independencia en el estudio de este derecho, y 

lo hemos separado de los derechos privados como el mercantil o el 

derecho a la economia. No obstante, atin nos restaria hacerlo de una 

de las ramas mas importante del derecho publico como lo es el 

administrativo. 

  

(9) IBIDEM.



10, 

En este orden de ideas, la exposicién de Huber pone en claro el 

apartamiento existente entre ambos derechos. El derecho 

administrativo se encarga de la organizaciédn de la Administracién 

Piblica en sus relaciones de supra-subordinacién con los gobernados, 

¥ de coordinacién entre los organismos que la conforman. El derecho 

econémico, en cambio, intenta influir en la conduccién de la economia 

de los particulares a través de las potestades inherentes de la 

mencionada Administracién. 

En conclusioén, confirmamos que el derecho econémico es el 

conjunto de normas juridicas, piiblicas y econémicas que habilitan al 

Estado para una planeacidén indicativa, y que influyen en el proceder 

de la economia privada. En virtud de contar con un objeto de estudio 

determinado, con sujetos completamente delimitados , con un fin a que 

esté destinado y un marco institucional definido, se considera una 

Yama juridica independiente que pertenece sustancialmente al 

derecho ptiblico. 

I.1.6 CARACTERISTICAS DEL DERECHO ECONOMICO. 

Todo estudio juridico contiene propiedades singulares que lo 

distinguen de los demas. A este respecto, la doctrina ha considerado 

que las propiedades distintivas de este conjunto de normas son sus 

calidades de Derecho dindmico, humanista y social.



  

A. DINAMICO. 

El sentido dindmico de la economia es entendido a través de su 

movimiento. Como ciencia social, estudia la transformacién y el 

Progreso de las sociedades, el "trabajo del hombre por conseguir 

satisfactores de sus necesidades, siempre creciente al ritmo en que 

aumente la poblacién" (10) 

El derecho que estudiamos tiene como nota principal ia materia 

econémica. Como ella, participa del dinamismo a que se sujeta. Asi, 

por su vocacién transformadora y de justicia social, el derecho 

econémico es cambiante, ajustable a la equidad y por consiguiente 

fluido. 

Gerard Farjat, al referirse al dinamismo del Derecho Econémico, 

acentta que " El cardcter tan dindmico del derecho econémico se 

advierte en su gran movilidad. El Estado lo crea y lo cambia con 

decretos, reglamentos circulares y contratos tipo”. (11) 

En consecuencia, los métodos del derecho econdémico estén 

identificados con decisiones estatales, que tienden a concertar un 

dinamismo conforme a los cambios de coyuntura de los sistemas 

econémicos. 

  

(10) Astudillo Urstia Pedro. ELEMENTOS DE TEORIA ECONOMICA. Pag.19 

(11) Rangel Couto Hugo. EL DERECHO ECONOMICO. Pag. 39



B. HUMANISTA. 

La mayoria de los autores coinciden en cuanto a la existencia de 

este rasgo del Derecho econdémico. Al respecto, Jorge Witker opina que 

la principal preocupacién de este sistema juridico es el hombre 

mismo. Consiguientemente, contiene fines de equilibrio social entre 

los grupos humanos, al ser el Estado drbitro de las conductas 

econémicas. 

El Profr. Andrés Serra Rojas indica que este derecho se entiende 

en cuanto a su sentido humanista, como una actitud filosdfica " que 

hace del hombre su valor supremo, y trata de luchar contra cuanto 

puede empobrecerlo, oprimirlo, alienarlo” (12) 

Reconecemos que todo sistema juridico es creado por y para el 

hombre, y por lo mismo tiene como fin el procurar una mejor 

convivencia humana a través de los principios de justicia y equidad. 

El derecho econémico participa de esta propiedad y alcanza a través 

de esta su relevancia al buscar la armonia social entre el conjunto 

humano. 

C. SOCIAL. 

Entendemos necesario establecer que las disciplinas clasificadas 

en la vieja divisi6dn de derecho ptblico y derecho privado, se 

yuxtaponen, dando lugar a un Derecho nuevo, que impulsa a las 

sociedades contempordneas. El derecho social asi informado, conserva 

en la frontera de sus materias al Derecho econémico. 

  

(12) Serra Rojas Andrés. OB.CIT. Pag. 90.



  

Adicionalmente el Derecho econdémico es un instrumento para el 

cambio social. Las disposiciones legales otorgan base juridica para 

realizar modificaciones que tienden a mejorar las condiciones de vida 

de los ciudadanos, su nivel cultural y econdmico. 

En la prdctica se ha demostrado en nuestro pais que Ila 

instrumentacién de las instituciones juridicas constituyen el primer 

paso en un proceso en el que su funcionamiento correlativo trae como 

Consecuencia una serie de cambios sociales muy benéficos. Como 

ejemplos encontramos el articulo 27 Constitucional, cuya previsién 

sefiala a la propiedad privada una funcidn social; el art. 123 del 

mismo ordenamiento, cuya fraccién IX regula el derecho de los 

trabajadores a la -participacidén en las utilidades de las empresas; o 

posiblemente la fraccién XII del mismo articulo, la cual impone la 

obligacién a los patrones de proporcionar a sus trabajadores 

habitaciones cémodas e higiénicas. 

Las disposiciones mencionadas surgieron no para ordenar una 

realidad existente, sino para adelantarse incluso al gasto ptblico 

que implicaban, provocando en tal forma el mejoramiento econdédmico y 

social. 

Concluimos afirmando con el profr. Hugo Rangel Couto, que el 

derecho econémico, como conjunto de normas .juridicas, “sirve de 

impulso para el desarrollo del movimiento social, y que al menos en 

México ha hecho un buen papel como instrumento para el cambio" (13) 

  

{13) Rangel Couto Hugo. OB. CIT. Pag. 44



I.2 EL DERECHO ECONOMICO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 

I.2.1 El DERECHO SOCIAL COMO ENLACE ENTRE AMBOS ORDENES LEGALES 

Hemos revisado en el inciso anterior que el Derecho Econdmico se 

encuentra subordinado al sistema legal que comprende las normas de 

derecho ptiblico. No obstante, la doctrina ha considerado que entre el 

Derecho Piiblico y el Privado, surge otro sistema juridico diferente: 

el derecho social. En tal forma, el derecho social regula conductas 

que no se hallan incluidas en ninguno de los regimenes juridicos 

mencionados. 

Empero, actualmente se acepta el principio de que el derecho es 

tinico e indivisible, puesto que ptblico y privado no alcanzan a 

encontrar diferencias fundamentales. " La imposibilidad de establecer 

un criterio material de distincién entrée el derecho ptiblico y 

privado- dice Gurvich- puede verificarse por el hecho de que hay mds 

de un centenar de definiciones diferentes de esas dos especies de 

derecho, de las cuales ninguna ha podido adquirir una aceptacidn mas 

o menos general” (14) 

En este orden de ideas, conforme a lo expresado por el célebre 

jurista Hans Kelsen " el derecho positivo es sin embargo uno sélo ; a 

Jas normas de derecho corresponde una determinada realidad 

social"(15), se establece que cualquier intento de distincidn carece 

de fundamento tedrico. 

  

(14) Garcia Maynez Eduardo. INTRODUCCION AL ESTUDIO DEL DERECHO.p.133 

(15) Delgado Moya Rubén. FILOSOFIA DEL DERECHO DEL TRABAJO. p lil



  

Existen diversas teorias monistas que intentan explicar la 

unidad del Derecho de acuerdo a lo comentado. Entre ellas, se halla 

la que expone que todo el derecho es social, en virtud de que el 

objetivo a que esta destinado y el sujeto que intenta regular es la 

sociedad. El Profr. Rubén Delgado expone algunas razones para 

manifestarlo asi: " Es un derecho que considera al ser humano en 

general como parte integrante de la sociedad. Se trata de un orden 

juridico que no establece privilegios ni beneficios en favor de un 

sector determinado. Comprende las ahora llamadas garantias sociales y 

abroga la subordinacién en cualquiera de sus manifestaciones."(16) 

Estamos parcialmente de acuerdo con lo expresado. Es cierto que 

la primigenia divisién del derecho propuesta por Ulpiano no resulta 

suficientemente clara para denotar diferencias sustanciales entre los 

derechos indicados. Pere consideramos que la dicha divisidén posee 

importancia prdctica e inclusive doctrinal. Asimismo, por cuanto hace 

a la unidad del derecho, reconocemos su evidencia dado que la 

diferenciacién no tiene fundamento teérico, pero establecer que todo 

el derecho es social o en su caso piblico es, de acuerdo con nuestro 

Punto de vista, atin demasiado audaz. 

Ahora bien, lo cierto es que el Derecho econémico, asi como 

tiene caracteristicas ptblicas, y por lo cual hemos insistido en su 

caracter publicista, también contiene propiedades sociales, por lo 

que sostenemos que pertenece igualmente al Derecho Social. 

  

(16) IBIDEM. p.114 y 115.



16 

Aqui es donde encuentran su Punto de contacto el derecho 

econémico y el Derecho de la seguridad Social. Ambos pertenecen a la 

divisién - al menos doctrinal- de derecho social. 

El Derecho de la seguridad social no merece mayor explicacién 

para entender su referencia con el Social. Sus normas estan dirigidas 

a procurar el bienestar de la colectividad. El Derecho econémico por 

su parte, contiene un profundo contenido comunitario. Como Ilo 

explicdbamos al referirnos a la caracteristica social de este 

derecho, sirve de impulso para las transformaciones sociales y sus 

normas estan destinadas a alcanzar el beneficio de la colectividad. 

I.2.2 EL DERECHO ECONGMICO Y LA SEGURIDAD SOCIAL. 

Adicionalmente a lo anotado en el anterior inciso, sabemos que 

existe una interrelacién entre la economia y la seguridad social. En 

los lineamientos generales de la seguridad social subsiste wun 

ingrediente econémico que permite a la colectividad aspirar a un 

mayor bienestaxr material y espiritual, el cual lo vincula 

necesariamente con el Derecho econémico. No obstante, su vinculacion 

¥ diferencia con este derecho, nos motiva a pensar que " al econdémico 

le interesa solamente la produccién y el consumo que realiza el 

hombre, pero no el hombre mismo, que ciertamente es preocupacién 

“central de la seguridad social" (17) 

  

{17) Fajardo Martin. DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL. Pag. 91



  

En todo caso, el nexo entre ambos dérdenes legales es tal que ya 

se ensayan definiciones que los agrupan en un sdélo concepto. En tal 

forma, hallamos que el derecho Social Econémico "es la rama autdénoma 

del Derecho social, cuyas normas e instituciones procuran establecer 

una equitativa distribuciédn de los bienes, servicios y cargas de la 

colectividad, bajo la direccién y dependencia del Estado destinada a 

la satisfaccién de las necesidades materiales". (18) 

En conclusién, sostenemos que en verdad, la seguridad social se 

vale de la Economia, y se encuentra emparentada con el Derecho 

Econémico puesto que estdé seriamente comprometida con el desarrollo 

econémico-social. A nivel anecddético, resulta sencillo en conformidad 

con lo expuesto, entender que la sistematizacién y coherencia de la 

seguridad social la pudo concretar un economista: William Beveridge. 

I.3 EL DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 

i.3.1 AUTONOMIA DEL DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 

Creemos oportuno precisar en este punto la necesidad de abordar 

en forma independiente, los temas que son propios de la seguridad 

social. De la misma manera que revisdbamos que el derecho econémico 

es de reciente creacién, resulta claro comprobar que el Derecho de 

la Seguridad Social tiene su génesis tardiamente, en relacién sobre 

todo con sistemas juridicos mas antiguos. 

  

(18) Gonzalez Diaz Lombardo Francisco. EL DERECHO SOCIAL Y LA 

SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL. Pag. 8&6.



Existen algunos esfuerzos inclusive en la antigtiedad por crear 

organizaciones encargadas de procurar el bienestar del hombre a 

través de mecanismos de previsién social. No obstante, los intentos 

mencionados solo se quedaron en ese nivel Y no fueron capaces de 

crear auténticas instituciones. En tal forma, no es sino hasta la 

edad contempordnea, con el advenimiento del derecho del trabajo y los 

logros de las clases obreras, que se empiezan a gestar las reales 

bases de la seguridad social, como conjunto de normas primero y 

Posteriormente como una materia juridica que merece un estudio 

aparte. 

En este orden de ideas, a fin de que haya unidad en la presente 

investigacién, precisamos a continuacién los fundamentos que 

sostienen el estudio auténomo de esta rama del derecho. 

I.3.1 AUTONOMIA DOCTRINAL. 

La importancia en el estudio del Derecho de la Seguridad Social 

ha alcanzado tal madurez, que son miltiples los autores que abordan 

sus temas en forma separada, independizdndola inclusive del derecho 

de que se forma, que es el Derecho del Trabajo. Igualmente, los 

tratados que se han escrito del tema, hacen prueba Plena de que este 

requisito se encuentra por completo satisfecho. 

I.3.2 AUTONOMIA LEGISLATIVA. 

Desde su nacimiento en el presente siglo, la Seguridad Social 

como la entendemos ahora, se ha forjado en principio en los recintos 

de las cdmaras legislativas. En Inglaterra, Alemania, Espafia y 

cualquier cantidad de paises se cuenta hoy con cédigos o leyes que



  

Wo 

abordan el tépico en forma separada. México no es la excepcidn. La 

Ley del Seguro Social, materia de este estudio, La Ley del Instituto 

de Seguridad Social y Servicios para los Trabajadores del Estado y la 

del ISSFAM, asi como los reglamentos que se derivan y dias 

disposiciones ya abrogadas, muestran la realidad de lo que exponemos. 

I.3.3 AUTONOMIA DOCENTE. 

La ensefianza de una rama del derecho en cdtedras que la tratan 

individualmente, es indicativo de que la materia precisa su estudio 

autdénomo. No sélo el Derecho de la Seguridad Social es impartido a 

nivel docente en diversas universidades del mundo, incluidas las 

nuestras, sino que se ha establecido ya este criterio en foros como 

el I y VI Congreso Nacional del Derecho del Trabajo, realizado en 

Tucuman y Mendoza, Argentina, en donde se analizé el tema: "la 

conclusién fue undnime e inequivoca: ha llegado la oportunidad de que 

en las carreras de abogacia, economia, servicios sociales se dicten 

estas ramas juridicas independientes; por un lado Derecho del 

Trabajo, y por otro, Derecho de la Seguridad Social" (19) 

I.3.4 TEMAS FUNDAMENTALES. 

A. OBJETO. 

Se ha insistido en este punto, que el objeto fundamental del 

Derecho de la Seguridad Social es el riesgo. Dado que el hombre 

  

(19)Secretaria General de la Asociacién Internacional de la Seguridad 

Social, ESTUDIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL. Pag. 92.
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afronta diferentes situaciones que le Producen peligros o riesgos, 

precisa de un cuerpo de leyes que le tutelen la proteccién contra los 

mismos. 

Lo anterior es correcto, pero se entiende incompleto. El objeto 

de la seguridad Social abarca no solamente el riesgo, sino en general 

da necesidad social."El papel central del riesgo conviene tan sdlo a 

la previsidn social, no a la construcci6n juridica progresiva de la 

seguridad social" (20) 

Bajo el esquema explicado, comprendemos que la seguridad social 

auxilia al hombre, tanto en los riesgos a que esta sujeto 

(profesionales y sociales), camo en eventos susceptibles de sucitar 

determinadas necesidades econdémicas, como la maternidad, el 

matrimonio y las cargas de familia. Es cierto que la idea de riesgo 

es la primera que asoma cuando la seguridad social empieza a tomar 

auge. Y como riesgo equivale a contingencia 0 posibilidad de dafio, la 

idea de contingencia también se incorporé a la de seguridad social. 

Asi, la seguridad social debe cubrir tanto los riesgos , como 

jas necesidades sociales. Estas se engloban en el concepto genérico 

de contingencia social. En consecuencia, el objeto central de la 

seguridad social es la cobertura de las contingencias sociales. 

A este respecto, son numerosas las clasificaciones que se 

presentan sobre las contingencias sociales. Por ahora, nos limitamos 

a enunciar la expuesta por la olI?T: a) Fisicas que pueden ser 

  

(20)Almansa Pastor J.M. DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL. Pag.40



  

enfermedad, invalidez, vejez, maternidad, accidentes Y muerte; 

b)Econémicas, como la desocupacién involuntaria; c) Sociales: la 

familia numerosa. 

B. SUJETOS. 

En términos generales, se ha concluido que el sujeto protegido 

es el hombre, desde que esta concebido hasta su fallecimiento. De 

aqui una diferencia fundamental con el derecho del trabajo, ya que 

este contempla al hombre en tanto esté vinculado a otra persona 

liamado empleador mediante un contrato de trabajo. En cambio, el 

derecho de la seguridad social tiene en cuenta " el vinculo juridico 

en virtud del cual se realiza el esfuerzo, el trabajo ya sea en 

xelacién de dependencia o como trabajador auténomo o aun cuando no 

trabaje."(21) 

Como veremos més adelante, uno de los principios a que tiende 

este derecho es a la universalidad. No obstante, lejos de realizarse 

el mismo, se delimitan categorias de personas como  sujetos 

protegidos, que en realidad lo son en virtud de criterios generales 

de debilidad econémica. Aunque nuevos colectivos vayan integrdndose 

al campo protector, se contempla lejana la extensidén universalizada. 

Los sujetos protegidos en nuestro pais se clasifican en 

Derechohabientes, beneficiarios y pensionados, segin les correspondan 

los derechos en virtud de ser el trabajador, el familiar o 

dependiente,o haber generado reconocimiento para merecer una pension. 

  

(21)Sria. Gral. de la AISS. No. 40. OB.CIT. Pag. 77
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Cc. FIN, 

Como lo sefaladbamos en el subinciso anterior, el fin a que esta 

destinado el derecho de la seguridad social es la universalidad. Este 

Principio engloba dos conceptos: por un lado, la unanimidad de 

sujetos tutelados por este conjunto de normas, sin importar en tal 

forma su posicion econémica, laboral o social. Por el otro, la 

totalidad de los riesgos y necesidades sociales que sean susceptibles 

de ser amparados por este derecho. 

Como propésito, si bien es cierto que ila universalidad esta 

lejos de ser alcanzada, también lo es que no se ha perdido como 

objetivo a alcanzarse. En este sentido, se admite constantemente en 

diversas partes del mundo un mayor numero de grupos sociales que 

gozan asi de los beneficios de la seguridad social, 

I.3.5 CONCEPTOS DE DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 

Al considerar la Seguridad Social como concepto, resulta 

necesario comprender mds a fondo como es que este derecho obtuvo su 

emancipacién del derecho del trabajo. En este sentido, la evolucién 

de concepciones desde la previsién social hasta la seguridad social 

impregna la relacidén de esta con el derecho del trabajo, produciendo 

una tendencia independizadora. Asi, se han establecido diversas 

razones para demostrar la existencia auténoma de ambos 6rdenes 

juridicos: 

a) En orden a los sujetos Protegidos, que como revisdbamos mientras 

que en el Derecho del Trabajo son Personas unidas a otra por razén de



  

una relacién de supra subordinacioén, en el Derecho de la Seguridad 

social protegen a los individuos en cuanto miembros de una 

colectividad. 

b) En orden a la proteccién, el derecho del trabajo tutela a los 

trabajadores en relacién con el empleador. Fl Derecho de la Seguridad 

Social, por su parte, protege a los sujetos de las contingencias que 

puedan presentdrsele. 

¢) Por cuanto hace a los recursos financieros, el Derecho del Trabajo 

tiene sus cotizaciones en conexidén con la actividad profesional, de 

la cual se derivan sus prestaciones. El Derecho de la Seguridad 

Social, en cambio, conjuga una solidaridad general y profesional, 

haciendo financiar la proteccién mediante impuestos comunes. 

Es cierto que el Derecho de la Seguridad Social surge histérica 

Y conceptualmente del Derecho del Trabajo, La proteccién de los 

trabajadores, originalmente en contra de los abusos de los patrones, 

incluird posteriormente el amparo de riesgos surgidos de la actividad 

ocupacional. No obstante atin consideramos necesario apuntar que 

conforme con la evolucién senalada, hoy son materias bien 

diferenciadas, En este sentido y como corolario, retomamos a José 

Manuel Almansa, quien al referirse a la imposibilidad de que la 

Seguridad social se halle integrada en el Derecho del Trabajo, anota: 

"El Derecho de la Seguridad Social comprende esferas subjetivas a las 

que xracionalmente nunca podrd llegar a extenderse el Derecho del 

Trabajo" (22) 

  

(22) Almansa Pastor José Manuel. OB.CIT. Pag. 66
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Ahora bien, una vez que la diferenciacién expuesta ha quedado 

Plenamente fundamentada, consideramos oportuno explicar que se 

entiende por Derecho de la Seguridad Social. De acuerdo con el autor 
anteriormmente citado, consiste en " el instrumento estatal especifico 

protector de necesidades sociales, individuales Y colectivas, a cuya 

Pproteccién preventiva, veparadora y recuperadora tienen derecho los 

individuos, en la extensioén, limites y condiciones que las normas 

dispongan, segun permita su organizacién financiera” (23) 

Esta definicién contiene los elementos que se requieren para 

explicar la nota decisiva que especifica el concepto. Por un dado, la 

Proteccién de las clases de necesidades abarca la generalidad de los 
supuestos; asimismo, el derecho de los individuos a la proteccién que 

ofrece la Seguridad social en sus tres aspectos, aclara la 
divergencia que existe con regimenes de benéficencia publica, en los 
que el individuo obtiene la Prestacién sin contar con un derecho 
anterior que lo identifique. y finalmente, la extensién, limites y 
condiciones del citado derecho, anticipa la idea de que el Derecho de 
la Seguridad Social tiene eficacia y es distinto en una gran cantidad 
de paises. 

En todo caso, nos permitimos hacer una Pequefia observacién, en 
cuanto a que sea un instrumento estatal. Es reconocible que es el 
Estado el que organiza y previene los sistemas de seguridad social, 
Pero al organizarse en forma tripartita, adopta una concepcién mas 
extensa. En tal forma, al hablar del organismo de donde se alimenta 

  

(23) IBIDEM. Pag. 63.



  

la seguridad social, tenemos que referirnos a una institucién 

Estatal-~laboral-patronal. “El acorde individuo, empresa, Estado 

quedaria disuelto, tanto si se eliminara o disminuyera el primer 

elemento como cuando se quisiera contrariar el tltimo" (24) 

Otro principio que consideramos adecuado establecer, es la 

diferencia que existe entre Seguro Social y Seguridad Social. A este 

respecto, son multiples los tratadistas que exponen distinciones 

entre ambos sistemas, pero sostenemos que la expuesta por Bricetio 

Ruiz es la mds clara de todas: " La seguridad Social tiende a 

Proteger a todos los individuos, brinddndoles auxilio frente a 

contingencias y medios para lograr mantener sus logros. El Seguro 

social, en cambio, no puede proteger a todos los individuos; 

resultaria imposible en cuanto a los recursos que habria que 

manejar" (25) 

Bajo este concepto, la seguridad social se considera el género y 

el seguro, su instrumento. 

En la actualidad se entiende a la locucidén Seguridad Social como 

un conjunto de medidas destinadas a proteger a la poblacién contra 

das necesidades derivadas de las contingencias sociales. 

Seguin Hiinicken, la seguridad social es "una disciplina que se 

instrumenta a través de un conjunto de medidas destinadas a proteger 

al hombre en contra de las necesidades derivadas de las contingencias 

  

(24) Krotoschin Ernesto. ENSAYO DE UNA DEFINICION DE DERECHO SOCIAL. 

Revista Mexicana del trabajo. Sept.1969. Pag.115 

(25) Bricefio Ruiz Alberto. DERECHO MEXICANO DE LOS SEGUROS SOCIALES. 

Pag.9
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social, puesto que tiende a reducir las distancias existentes entre 

das clases econémicas y finalmente cultural, dado que entre sus 

programas , se incluye la promocién de la educacién. 

Concluimos el presente inciso, asentando la opinién vertida por 

William Beveridge, fundador de la sistematizacidn actual de la 

seguridad social, respecto a este tema: “lo que caracteriza 

principalmente el plan de seguridad social es un sistema de seguro 

social contra la interrupcién o desapariciédn de la posibilidad de 

ganar lo necesario para vivir, sistema que proporciona también los 

medios para atender a los gastos extraordinarios que ocasionan el 

matrimonio, el parto y la muerte” (28) 

I.3.6 CARACTERISTICAS DEL DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 

A este respecto encontramos que son maltiples las 

caracteristicas que diversos autores proponen para explicar el perfil 

dogmatico de esta materia. En la doctrina se han aceptado con 

insistencia, los rasgos de Internacionalidad, Universalidad, 

Integralidad y derecho democratico. 

A) INTERNACIONALIDAD. 

Es preciso determinar el alcance de esta caracteristica. Podemos 

entenderla como la proteccién que alcanzan los nacionales de un pais 

al hallarse en otro, en virtud de tratados de reciprocidad, o bien 

  

(28) Beveridge William. EL SEGURO SOCIAL EN INGLATERRA. PLAN 

BEVERIDGE. PAG.11



la comprendemos como un real_ sistema internacional de leyes 

supranacionales que alcanzan a los individuos sin distincidén. En esta 

tesitura, debemos recalcar la posicidén doctrinal, la cual considera 

el segundo concepte como el que aporta la nota diferencial de esta 

Propiedad. No obstante, si bien es cierto que esta acepcidén por hoy 

se queda en mera esperanza, no es ocioso recordar iniciativas 

singulares que proponen organismos internacionales de Seguridad 

Social: " El Dr. Gros, desde Francia, propuso hace afios crear un 

servicio internacional de seguridad social con una caja de 

compensacién financiera para equilibrar los déficit.de paises de 

menor desarrollo a fin de rasear el nivel vital minimo de la 

Ppoblacién mundial" (29) 

En la actualidad, a pesar de no existir pues, la entidad 

supranacional indicada, podemos referirnos a tendencias comunizadoras 

entre los paises, y su eficacia influye a fin de conseguir un patron 

estructural comin. 

b) UNIVERSALIDAD. 

Perseveramos en esta caracteristica, que ademas como hemos visto 

es una auténtica finalidad, ya que la misma tiene una enorme 

importancia para la comprensidén de esta materia. La seguridad social 

contiene una clara tendencia a agrupar a la mayor cantidad de 

Personas posible. De hecho, la diferencia especifica de social, 

  

{29) Almansa Pastor José Manuel. OB.CIT. Pag. 78
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(conforme con los Principios de Ildgica Aristotélica) integra un 

nimero indeterminado de individuos que viven en comunidad. 

En sintesis, el principio de universalidad radica en la actitud 

Permanente de la seguridad social de captacién de nuevas 

bposibilidades a fin de no dejar a persona alguna sin la debida 

proteccién. 

C) INTEGRALIDAD. 

Esta singularidad se refiere al campo material de aplicacion. 

Mientras que la universalidad se ocupa de la tutela de un ntmero 

creciente de personas, la integralidad se encarga de proteger de 

todas las contingencias que preocupan al hombre desde que es 

concebido hasta su  fallecimiento. Por su similitud con la 

universalidad, no es extrafio que diversos autores la incluyan como 

Parte de este rasgo. 

Hiinicken afirma al respecto que " si bien Persisten todavia 

diversificadas en muchas legislaciones las prestaciones en funcién de 

contingencias determinadas, lo cierto es que sé acusa una tendencia 

legislativa general en el sentido de conjugarlas dentro de medidas 

unitarias encaminadas a cuidar la salud de das personas 

protegidas." (30) 

D) DERECHO DEMOCRATICO. 

Sobre esta peculiaridad dejamos asentado, tan sélo, que surge 

Por estar orientado y dirigido por las Propias partes interesadas, 

cuidando la igualdad y la dignificacién de los individuos, 

  (30) Sria. de la AISS. OB.CIT. Pag. 85,



  

Ii.i HISTORIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL MUNDO 

II.1.1 ANTECEDENTES 

Al iniciar este capitule, conviene sefialar que una de las 

fundamentales preocupaciones a que se ha enfrentado el ser humano 

de todas las épocas, es a la inseguridad, percibida a través de los 

danos que ésta le ocasiona: accidentes, enfermedad y muerte en un 

primer momento, pérdidas en el patrimonio e inclusive la mendicidad 

que forman asi el paquete de contingencias contra las que el hombre 

habra de luchar durante el devenir de su historia, conforme con los 

medios y los conocimientos que posea en cada oportunidad. 

Para el hombre primitivo, la percepcién de la inseguridad esta 

relacionada con el terror que ésta le ocasiona, producto mds de 

Poderes superiores, divinidades o demonios, que derivados de la 

misma condicidén humana. Asi, no es de extrafiarnos que los remedios 

que se inventaron para apaciguarlos estuvieran inspirados en 

creencias religiosas fundamentales y se practicaran por medio de 

ritos rudimentarios. La inseguridad proveniente de la accién de 

otros hombres, viene a provocar las estructuras familiares, 

tribales de organizacién y de poder. 

Al revisar uno de los antecedentes mds remotos de legislacién 

conocida, encontramos el Cédigo de Hammurabi (1700 a.C.), que sobre 

Prestaciones médicas, establecia una disposicién en que los 

honorarios de los galenos eran pagados en mayor cuantia por los 

ricos, y los duefios de los esclavos cubrian sus gastos médicos.
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Por su parte, en el antiguo Egipto, existia un servicio de 

Salud publica "que se costeaba mediante impuestos en especie y los 

médicos recibian en esta forma sus emolumentos. Pero un enfermo 

podia recibir tratamiento en ciudad distinta a la de su residencia 

donde pagaba impuestos, y esta reembolsaba los valores a aquella".™ 

Asimismo, y ya entrando en Ila historia de occidente, 

encontramos durante el siglo V a.C. en Grecia, que algunas ciudades 

Estado contaban con servicios de salud ptiblica, en los cuales el 

Paciente era atendido en forma gratuita y los médicos recibian 

salarios fijos y el local para atender a las consultas. El 

servicio era cubierto con un impuesto especial. 

No obstante, por cuanto hace a los servicios que se desprenden 

de necesidades como la horfandad, la mendicidad o la vejez, sdlo 

eran parcialmente protegidos por centros de beneficencia. 

Este recurso, sin embargo, no puede ser considerado atin como 

Pproteccién social, ya que mas que un derecho era un sentimiento, 

“alivio a un estado de necesidad que debia acreditarse, cuya dddiva 

no seguia criterios orientadores, no buscaba beneficio colectivo, 

ni representaba una prestacién constante, y que sdélo trataba de 

mitigar la necesidad".” 

Ey) 
Mojica Garcia Rafael. Historia y Principios de ia Seguridad 

Social. Revista del Instituto Colombiano de seguros sociales No. 3. 

Mayo - Junio. Pag, 24. 

2 Embajador Mercado F. Joaquin. Historia de la Seguridad Social; 

sus repercusiones politices, econédmicas y sociales en el Viejo 

Mundo. Conferencia del lunes 24 de noviembre de 1980. Pég. 3.
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Las instituciones de beneficencia, tanto privadas como 

Plublicas, dieron origen a hospitales, hospicios donde las personas 

Podian hallar alojamiento, pero cuyos precarios medios econémicos 

aliviaban escasamente su situacidn. 

En Roma se organizaron asimismo, instituciones que 

Proporcionaron la ayuda a los asociados, en una accidén sistemdtica 

que tenia como finalidad mitigar los efectos de la inseguridad 

social. 

Plutarco atribuye a Numa la distribucion del pueblo 

diferenciandolo en razén de artes y oficios, lo que pretendia crear 

un interés profesional de solidaridad colectiva y religiosa. 

Empero, no es sino hasta la época de Servio Tulio que aparecen los 

colegios propiamente dichos. 

Con el establecimiento de los colegios, se crearon nicleos que 

se@ agrupan en auténticas fraternidades: sodalitales, que entrafian 

escencialmente una liga de solidaridad y de ayuda circunstancial 

que llega a ser una real mutualidad. Asi, el mundo romano presenta 

los colegios de oficios, de los que Mommsem “estima que fueron en 

cierto sentido, sociedades de socorros mutuos, que tenian como 

Ppropésito la practica de la caridad".™ 

® Bricefo Ruiz Alberto. OB CIT yy
 Pag. 48.
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II.1.2 LA SEGURIDAD SOCIAL EN LA EDAD MEDIA 

Con la aparicién del cristianismo, se provoca el nacimiento de 

una nueva moral trascendente, inspirada en la religién. La edad 

media significa un cambio en la estructura de poder, por una parte 

la adopcién del feudalismo como sistema de organizacién politica, y 

por otra la perpetuacién del cristianismo aceptado en la época de 

Constantino. 

En esta época se advierte la evolucién de los colegios 

Profesionales de artesanos romanos, que se amplian en gremios, 

cofradias de oficios, y el posterior surgimiento de las cofradias 

de beneficencia. "Los gremios de artesanos tienen todo el genuino 

sentido de la confraternidad, perfeccionan la mutualidad, la 

asistencia mutua en casos de desgracia, enfermedades, vejez ¥ 

muerte".™ 

La caridad se conserva, sobre todo frente a aquellas personas 

que no pertenecen a una de las contadas corporaciones de oficios. 

La caridad mencionada y la mutualidad, ofrecidas en conjunto, 

forman asi el sistema tipico de proteccién social del bajo 

medioevo. Se sostiene con bastante fundamento que estos gremios 

integran ya alguna clase de seguro social basico, si bien ofrecen 

un derecho para el agremiado, las prestaciones cambian segin la 

corporacién a que se pertenezca, asi como la capacidad econdémica 

con que cuente cada agrupacién. 

* Desentis Adolfo. La Historia de la Inseguridad, la Seguridad 

Social y los Seguros Sociales. Méx. Pdg. 14.
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Estas corporaciones gremiales, ademas del antecedente romano que se 

indicaba de los colegios, contaron también con la influencia de las 

guildas germdnicas, desarrolladas a lo largo del siglo XI y XII, y 

que eran asociaciones de defensa y asistencia cuyas normas tipicas 

son las comidas en comtin con participacién de los pobres, y la 

asistencia mutua en caso de enfermedades. 

En su posterior desarrollo, sin embargo, las normas de 

pertenencia a los gremios se iran haciendo paulatinamente mas 

estrictas, estableciendo reglas de exclusividad y predominio del 

interés profesional sobre la practica de la caridad, que iran 

deformando los primeros esfuerzos por ofrecer una auténtica 

asistencia social. 

Asimismo, al referirnos al comienzo de este subinciso a la 

aparicién de la religidén cristiana, precisamos dejar establecida la 

contribucién que tuvieron las érdenes mendicantes en la formacién 

de los sistemas contemporéneos de auxilio social. Durante la edad 

media posterior, surge la orden de San Francisco, una de las mas 

importantes fundaciones para nuestro estudio. No sdélo es una 

corporacioén religiosa que realiza la asistencia social, sino que 

adem4s es "el primer atisbo de otra institucidén colaboradora de da 

seguridad social, que es el trabajo social’™. En efecto a 

diferencia de otras dérdenes, el franciscano no espera a que el 

indigente acuda al monasterio, sino que el mismo fraile va en su 

busca. 

  

*% Desentis Adolfo. OB CIT. Pag. 14.
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Las 6rdenes religiosas animan a la construccién de hospitales, 

escuelas y hospicios, con gente debidamente Capacitada para su 

atencién. No debemos olvidar que el sistema medieval de proteccién 

social estuvo basado en la caridad cristiana y en la mutualidad de 

das cofradias. Por cuanto hace a la primera, los medios econémicos 

en que se apoyé resultaron nutridos por el ahorro, que tenia que 

estar adscrito al fin previsto y propuesto. Asi, se observa que el 

derecho canénico influyé en la fdérmula de un servicio de interés 

general. 

Al avanzar la edad media, el aparato politico original del 

feudalismo se va descomponiendo, dando lugar a los regimenes de 

monarquia absoluta y de supuesto derecho divino. En este contexto, 

los nacientes Estados reconocen la necesidad de reivindicar las 

funciones de tipo social olvidadas antafo. A pesar de que los 

gremios, cofradias de beneficencia y hermandades subsisten, el 

poder monarquico las va limitando, asimilando a su vez las acciones 

que a aquellos correspondia, siendo tipica de la eépoca la 

proteccioén del indigente verdadero. El ejemplo mas claro de esto 

constituye un estatute especial promulgado por Enrique VIII en 

1531. En él se disponia que " alcaldes, jueces y otros funcionarios 

locales practicaran una busqueda e investigacién de indigentes, de 

Personas ancianas oO incapaces para el trabajo, quienes debian 

subsistir mediante una limosna".™ La ley de pobres de 1561 

sancionada durante el periodo isabelino y cuyas caracteristicas 

  

* Bricefio Ruiz Alberto. OB CIT. Pag. 54.
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siguen los rasgos de su antecesora, permaneceria vigente durante 

trescientos afios. 

II.1.3 APARICION DE LOS SEGUROS PRIVADOS. 

Son diversos los autores que enuncian el nacimiento de los 

seguros privados como un importante antecedente de la seguridad 

social. Consideramos que ese criterio es en buena medida correcto. 

El surgimiento en la antigtiedad del seguro maritimo derivado de las 

leyes rodias, la echazén y el préstamo a la gruesa, es la primitiva 

forma del seguro de riesgos que a la larga incluira la invencion 

del cdliculo de probabilidades, aplicado actualmente tanto en los 

seguros privados como en los sociales. El riesgo indicado, se 

presenta asi como un evento susceptible de reparacidén a través de 

los medios econémicos y humanos con que cuente el encargado de 

reparar el dafio. Aunque las formas que han adoptado imponen una 

Profunda separacién entre ambos tipos de seguro, ciertamente es 

innegable que los seguros ptblico y privado cventan en sus inicios 

con numerosos puntos de encuentro, y de entre los que ennumeramos 

los siguientes: Proteccidén ante dafios derivados de acontecimientos 

futuros e inciertos; motivacién por la creacién de un aparato 

humano que restablezca el estado del bien protegido o restituya los 

efectos causados por el evento nocivo, y como elemento subjetivo, 

la necesidad del hombre de protegerse ante el infortunio. Es muy 

posible que los seguros privados hayan influido en la génesis de
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los sociales. En tal forma, las técnicas del seguro privado se 

aplican al social, pero con finalidad y propésitos diferentes. 

Durante el mediocevo, fueron diversas las legislaciones que 

surgieron a fin de regular lo concerniente al seguro maritimo, 

primer seguro privado del que tenemos noticia, como las ordenanzas 

Para los seguros maritimos del consulado de Sevilla de 1554, y las 

ordenanzas Amberes, promulgadas por Felipe II en Bruselas, en 1594, 

y en donde se nulificaban todos los contratos de seguros contrarios 

a las normas. No ahondamos mds en estas leyes, dado que como 

explicdbamos no se tratan sino de antecedentes primarios de nuestro 

presente tema. Empero, donde estimamos revisar con mayor 

profundidad, es en lo que toca al seguro de vida, que es auténtica 

base en que se fundamenta la actual seguridad social. Al respecto, 

las ordenanzas de 1570 dictadas por Felipe II y publicadas por el 

Duque de Alba, previé la intervencién del estado en los seguros. 

Esta disposicién prohibia atin el seguro de vida, pero se hallan 

numerosos indicios de que se practicaba. Este tipo de impedimento 

continué a lo largo de los siglos XVI y XVII, ya que al parecer 

tenia mala fama. Sin embargo, la necesidad de este tipo de seguro 

ofrece la oportunidad para la creacién de montepios que otorgan 

Pensiones de supervivencia, hasta que el mismo se institucionaliza 

en Inglaterra a finales del siglo XVIII.
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El sentido del hombre ante la contingencia y la inseguridad, 

asi como su eventual reparacion, se van haciendo paulatinamente mas 

conscientes a partir de esta época, motivando los principios en que 

se sostendra la seguridad social durante ila subsecuente era. 

II.1.4. EL LIBERALISMO 

El estado liberal, sintesis del despotismo ilustrado y las 

ideas de la ilustracién, toma durante el siglo XVIII las 

caracteristicas que los pensadores de la ilustracidn le heredaron. 

Imprescindible es referirnos en ese periodo a los dos 

acontecimientos histéricos que provocaron el cambio de pensamiento 

de sus contempordneos: la Independencia de EVA (1776) y ila 

Revolucién Francesa en 1789. Surge, a partir de entonces, un tipo 

de sociedad mds compleja, que se venia gestando a lo largo de ese 

siglo. La sociedad urbana, mezcla de los antiguos villanos, los 

campesinos fracasados y en la ctpula los antiguos sefiores feudales 

convertidos en industriales, forma en su fusidén la aparicién de dos 

grandes y opuestas clases sociales: los obreros y los hombres de 

empresa. Los sistemas de proteccién colectiva también devienen, 

reemplazandose las corporaciones de la edad media por las 

sociedades mutuas. Cambian algunos conceptos como la 

responsabilidad por accidentes de trabajo, la cual a partir de 

entonces es a cargo del empleador industrial y por cuanto hace a 

los empleadores mas importantes como el ejército, la administracién 

de los servicios piblicos y los ferrocarriles, se establecieron 

sistemas de pensién.
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No obstante, en los albores de la nueva sociedad, se observa 

da necesidad de crear un nuevo aparato legal que proteja a las 

clases marginadas. "La intensificacién de la industrializacion 

sacS6 a luz la debilidad de la legislacién en favor de las 

sociedades mutuas y la insuficiencia de las obligaciones impuestas 

© los empleadores".” 

Existian aun, servicios de socorro a los Pobres, a los que 

acudia la mayoria de la poblacién urbana, en caso de enfermedad o 

desempleo, pero esta asistencia Siempre era insuficiente y tenia 

cardcter envilecedor para el solicitante. 

Aqui empieza a crecer la importancia de las sociedades de 

mutualidad, a las cuales sin embargo s6élo Ppodian acceder los 

trabajadores mejor pagados y su auxilio era limitado por su 

Pequefez y falta de riqueza. En tal sentido, estas asociaciones 

solo concedian indemnizaciones en caso de enfermedad Y asignaciones 

para gastos funerarios. 

Con el tiempo, numerosas compafiias de mutualidad fueron 

cayendo en desuso por la mala fama que se crearon: "Durante el 

siglo XIX se advierte en Europa que las asociaciones de ayuda mutua 

no pueden cumplir cabalmente o con suficiente largueza con los 

  

* Maurice Stack. Estudios. Historia y evolucién de la seguridad 
social. AISS. 1952 Pag. 4.
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Seguros de vejez o de vida, lo que dard paso a contratos de seguro 

Pprivado". x 

El crecimiento de este seguro que analizdbamos en el 

correspondiente sub inciso, provocaria a partir de la 2a. mitad del 

siglo XVII, la organizacién, reguilacién y eventual favorecimiento 

de las cajas de pensiones y de los seguros privados. La creacién 

del famoso organismo britanico de seguros de Lioyd's en 1771, 

mediante suscripciédn de un grupo de aseguradores, corredores o 

comerciantes, cumpliéd las expectativas de sus afiliados y propuso, 

la preparacién técnica necesaria para el advenimiento de otros 

seguros. 

Sin embargo el problema, que volvia a ser fundamental con el 

seguro privado, era el escaso alcanze que tenia en relacién con el 

numero de asegurados que incluia. 

Desde luego, la proteccién que brindaba, ofrecia una cierta 

mejoria, pero solo apta para un sector determinado de individuos, 

que en general contaban con los medios econdémicos para sufragar las 

elevadas primas. El grueso de la poblacién hacia fines del siglo 

XIX contaba, en cambio, con ineficientes medidas de proteccidn, 

cuando podian decir que estaban contemplados. "Las obligaciones 

impuestas a los empleadores en caso de accidente eran ineficaces en 

numerosas empresas, y las acciones judiciales entabladas con objeto 

8% Mercado F. Joaquin. OB CIT. Pég. 4.
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de obtener reparacién eran lentas y costosas. No existian 

regimenes de Ppensiones sino para grupos profesionales 

privilegiados".* 

fal era la situaciédn en Europa en esa 6poca. Los sindicatos 

se habian hecho mas fuertes; los trabajadores habian obtenido 

derecho de voto, asi que los gobiernos de los modernos estados 

temian perturbaciones sociales, y se percataban de la necesidad de 

un cambio. Lo anterior, aunado al crecimiento del sistema 

socialista, impuso las bases para la creacién de un auténtico 

seguro social en Alemania, al término del siglo anterior. 

II.1.5 EL SEGURO SOCIAL EN ALEMANIA 

Fueron diversas las razones que motivaron a los gobiernos 

europeos para implantar en sus respectivos paises, sistemas de 

seguro social. Entre las mds importantes, sefialamos la inquietud 

politica de eliminar la inseguridad como base de ftrastornos 

sociales; el anhelo de los contribuyentes de minimizar el costo de 

la ayuda a los pobres y la aplicaciédn de los principios del deber 

de empleadores y trabajadores, de contribuir a su correspondiente 

seguridad. 

® Stack Maurice. OB CIT. Pag. 5.
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Alemania fue el pais que creé las primeras leyes del seguro 

social. El mismo Bismarck presenta sus proyectos de reforma en un 

mensaje al Reichstag el 19 de noviembre de 1881 el cual fue un 

éxito incontrovertible y una revolucién para la época. Dado que en 

el orden juridico existia el antecedente de que algunos estados 

germanicos habian establecido seguros obligatorios, Bismarck 

sostuvo que el Estado tenia, tanto la obligacién de proteger los 

derechos existentes, como el deber de promover el desarrollo de 

instituciones apropiadas que contaran con medios de la 

colectividad, a la que estaba destinado preferentemente, en auxilio 

de los débiles y necesitados, 

El canciller alemdn comprendié la importancia de los seguros 

sociales como un instrumento politico para atraer las numerosas 

clases econémicamente débiles ante el poderoso movimiento 

socialista, que amenazaba con interiorizarse firmemente entre el 

ecreciente grupo obrero. "La doctrina del seguro social que impone 

Bismarck, enemigo del socialismo, para combatirlo, compeliendo a 

los parlamentos y gobiernos, a la regulacién de la vida social, 

¢rean una nueva concepcién del Estado = el Estado de servicio 

social".“ 

En pxrovecho de los  obreros, se establecieron entonces 

diferentes seguros: el de enfermedad en 1883, el de accidentes de 

trabajo en 1884, de invalidez y vejez en 1889. Estas leyes 

© Desentis Adolfo. OB CIT. Pag. 25.
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estarian reunidas en el Cédigo Federal de seguros sociales y la Ley 

de Seguros de Empleados particulares, promulgados en 1911, y en 

donde aparecié también un nuevo régimen de seguro de invalidez y 

vejez, un seguro de muerte y mds tarde uno de desempleo. La 

primera Ley de 1883 esta considerada la la. de un auténtico seguro 

social. 

La legislacién mencionada integrarad en lo futuro el sistema 

del seguro social, cuyas principales caracteristicas son las 

siguientes: 

a) El trabajador participa en el costo del seguro, en virtud 

de su propio interés por preservar la seguridad. Por cuanto hace a 

los accidentes de trabajo, el gasto es a cargo del empleador. 

b) El Estado participa en los seguros de invalidez, vejez, 

enfermedades y maternidad. Representa asi a la sociedad y su 

preocupacién por el bienestar de los individuos que la componen. 

¢) Administracién autdrquica del sistema de seguros, con 

intervencién de los derechochabientes, patrones y trabajadores. 

El articulo 161, Titulo V de la Constitucién de Weimar 

declaraba: "El Reich crearad un amplio sistema de seguros para 

poder, con el concurso de los interesados, atender a tla 

conservacién de la salud y de la capacidad para el trabajo, a la
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proteccién de la maternidad y a la previsidén de las consecuencias 

econémicas de la vejez, de la enfermedad y de las vicisitudes de la 

vida" ,“ 

En este orden de ideas, los seguros sociales alemanes estaban 

compuestos de la siguiente manera: 

1.- Seguro obligatorio de accidentes y enfermedades 

Profesionales. 

2.- Enfermedad y maternidad. 

3.- Seguro contra el paro involuntario. 

4.- Seguro obligatorio de invalidez, vejez y muerte: 

a) Seguro de los obreros 

b) Seguro de los empleados 

c) Seguro de los mineros. 

Cabe sefialar que el Estado Germano consideraba poco viable un 

sistema de seguridad social, con alcance para todos los individuos 

y, sin restarle el enorme mérito que alcanzé, tnicamente se limité 

a la proteccién de la clase trabajadora, prioritariamente a 

aquellos cuyo salario no rebasaba un cierto limite. 

" Bricefio Ruiz Alberto. OB CIT. Pag. 69.



45 

II.i.6 LA SEGURIDAD SOCIAL BRITANICA 

La primera norma especifica que se organizdé en Inglaterra tuvo 

lugar en 1897, donde se aprobé una Ley de Accidentes de Trabajo, y 

en la cual se le otorgaban prestaciones al trabajador frente al 

empresario, a fin de cubrirlo mediante el pago de una indemnizaci6én 

en caso de contingencia. Para el afio de 1911, el premier laborista 

Lloyd George recogiéd la doctrina germana del seguro social 

obligatorio, e instituyé diversos seguros como el de invalidez, 

enfermedad y paro, a través de la National Insurance Act. No 

obstante, a diferencia de el sistema alemaén, no se considerd 

necesario en un principio instituir un seguro de vejez, ya que 

estaba amparada por la Old Age Pensions Act. de 1908. Mads tarde en 

1925, se instituydé un seguro de vejez y supervivencia. Es durante 

esta primera etapa, que la seguridad social inglesa estuvo 

fuertemente influenciada por los seguros alemanes. 

No obstante, en 1941, el gobierno britanico nombré una 

Comisién interministerial bajo la conduccién de un universitario 

experto en seguros sociales; William Beveridge, a fin de unificar 

los dispersos regimenes asegurativos. Al afio siguiente, publica su 

informe titulado Social Insurance and Allied Services, el cual 

tiene una enorme influencia juridico-positiva. En éste, uno de los 

principales problemas que se plantea es la ineficacia en la 

asistencia a otros grupos no considerados como empleados. 

Beveridge sostiene en ese sentido que, "la actual limitacidén del
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seguro obligatorio a las personas que trabajan mediante contrato y 

a las que perciben una remuneraciédn que no pasa de cierto limite si 

se dedican a un trabajo manual constituye una grave deficiencia. 

Muchas personas que trabajan por su cuenta son mas pobres y estan 

mas necesitadas de la ayuda del seguro del Estado que los mismos 

asalariados... Es indudable que mediante cooperacién mds estrecha, 

los servicios sociales existentes podrian prestarse con mayor 

beneficio y claridad que en la actualidad y con mayor eonomia en su 

administracidén",” 

De acuerdo con el plan Beveridge, la poblacién total esta 

comprendida en 4 clases principales correspondientes a las edades 

de aptitud para el trabajo, y otras dos clases correspondientes a 

edades menor o mayor que aquella, y que son las siguientes: 

1.- Empleados con contrato de trabajo. 

2.- Otras personas con ocupacién lucrativa: Comerciantes, 

patrones, independientes. 

3.-  Amas de casa. 

4.- Otras personas sin ocupacién lucrativa. 

5.-  Menores de la edad de trabajar. 

6.- Retirados que pasan de la edad de trabajar. 

® Beveridge William. OB CIT. Pdg. 7.
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Se contempla, pues, que ante la heterogeneidad y desconexidn 

de los seguros sociales, el Plan Beveridge recomienda la 

unificacién y homogeneidad en un compacto seguro, que a la vez 

pretende abarcar a la totalidad de la poblacién. 

Lo novedoso de este plan, es que comprende a todos los 

Ciudadanos en la mayoria de contingencias a que estdn expuestos. 

Hablamos finalmente, de un concepto absoluto de seguridad social, y 

no sélo de seguros sociales como se manejaba en Alemania. 

El plan fue acogido entusiastamente por el partido laborista, 

y llevado a la realidad juridico-positiva a través de Leyes como la 

de 1945 y dos de 1946. El servicio nacional de salud fue 

instituido por Ley del 6 de noviembre de 1946, En 1948 fue 

regulada e implantada con nueva estructura una amplia asistencia 

nacional. 

II.1.7 SISTEMAS CONTEMPORANEOS DE SEGURIDAD SOCIAL 

Debemos decir que al referirnos en forma particular a los 

regimenes de seguro social en Alemania e Inglaterra, consideramos 

opertuno darles un realce, en virtud de ser, respectivamente, los 

Pprimeros paises en integrar programas de seguro y seguridad social. 

Desde luego, estos no fueron las tinicas naciones que a lo largo del 

Siglo XX crearon aparatos semejantes.
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La Rusia Zarista establecid en 1912 por vez primera seguros 

sociales de enfermedad, accidentes de trabajo y muerte, de 

apariencia similar a los Bismarckianos. Tras la revolucién de 

octubre de 1917, se proclama un intento por establecer un completo 

aparato de seguridad social, el que como principio queda formulado 

en la Constitucién de 1936, y en el cual todo ciudadano de la URSS 

tiene derecho a proteccién durante su vejez, enfermedad y pérdida 

de capacidad de trabajo. 

Estados Unidos por su parte promulgan, una vez vencida la 

crisis econémica de 1929, la Social Segurity Act. en 1935, la cual 

habré de ser completada con una posterior de 1950, y de las cuales 

resalta la aplicacién politica que tuvieron, al destinarse a un 

Estado Federado. 

Por su parte, el sistema Neozelandez constituye uno de los mas 

completos al instaurar en 1938 un aparato de proteccién social que 

no hace discriminacién tanto de personas protegidas, como de 

necesidades sociales. 

Finalmente, creemos importante resaltar que, hacia nuestros 

dias, la proteccién social tiene una Clara tendencia a extenderse 

en forma supranacional, con instrumentacién juridica y con amplia 

proteccién para la poblacidén mundial.
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II.2 EL SEGURO SOCIAL EN MEXICO. 

II.2.1 ANTECEDENTES A LA LEY DE 1943. 

A vaiz del precedente sentado en Europa en la postrimeria del 

siglo XIX, las naciones americanas comenzaron a proponer a favor de 

sus pueblos, organismos de seguro social que se ajustaran a sus 

correspondientes caracteristicas socioecondémicas. México no fue la 

excepcién. La implantaciédn en nuestro pais de aparatos de 

proteccién para las clases trabajadoras estuvo también envuelta en 

da problemdtica especifica que ofrecia, por un lado, la situacién 

econémica de un pueblo lamentablemente subdesarrollado, y por otro 

la escasa infraestructura de asistencia social y los intereses 

creados de diversos grupos de presién. 

No obstante, hallamos ciertamente en este pais ya al comienzo 

del presente siglo, algunas primeras manifestaciones de amparo a 

los trabajadores con la justicia. 

Los hermanos Flores Magén, Enrique y Ricardo, se erigieron en 

ese contexto como pioneres de la lucha por la vindicacién de las 

clases obreras. Su manifiesto del Partido Liberal Mexicano es una 

de las mas notables contribuciones a la doctrina del seguro social. 

Entre sus propuestas destacaban: la reglamentacién de los horarios 

de trabajo, del salario minimo, del servicio doméstico; su 

Prohibicién del empleo de nifios menores de 14 anos y la obligacién 

a cargo de los patrones de pagar indemnizaciones por los accidentes 

de trabajo.
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La exposicidn de estos preceptos fue de tal trascendencia, que 

el Partido Democratico las incluiria en su programa de accidn en 

1909, comprometiéndose a través del mismo a expedir leyes que 

responsabilizaran a los empleadores de los accidentes laborales 

sufridos por sus trabajadores. En la misma forma, al ano siguiente 

durante la Convencion del Partido Antirreeleccionista se 

estableceria la necesidad de ayudar al proletariado, material, 

moral e intelectualmente. Francisco I. Madero al aceptar su 

candidatura a la Presidencia de la Reptiblica por ese partido, 

retomé como causa politica la proteccién a la clase trabajadora al 

sostener la urgencia de crear pensiones para obreros mutilados en 

la industria, en las minas o en la agricultura, o bien pensionando 

a sus familiares cuando ellos perdieran la vida en servicio de 

alguna empresa. 

Resulta imprescindible sefialar que la escasez de proteccién 

con que contaban los operarios en ese momento brindaba la 

posibilidad a cualquier faccién politica de reivindicar sus 

derechos. 

La revolucién de 1910 llevé a Madero a la presidencia. Una 

vez en el poder y sin mayores adversarios politicos, el nuevo 

mandatario insistid en la expedicién de leyes sobre pensiones @ 

indemnizaciones por accidentes de trabajo, comprometiéndose a 

realizar estas reformas con una auténtica legislacién obrera. Asi, 

Madero decreté en agosto de 1911 el establecimiento del
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Departamento del Trabajo, cuyo fin era precisar lo concerniente a 

las condiciones de trabajo, accidentes industriales, seguros, 

higiene y seguridad en las dreas de trabajo y la proteccién de 

mujeres y nifios entre otras necesidades laborales badsicas. 

La revolucién constitucionalista encabezada por Venustiano 

Carranza ante la traégica muerte de Madero, recogiéd los postulados 

expresados por el anterior ejecutivo, sosteniendo el propdédsito de 

que al finalizar la lucha armada se dispusieran leyes que 

favorecieran al campesino y al obrero y se garantizara un régimen 

que instituyera la igualdad de los mexicanos entre si. El mismo 

Carranza expidiéd en abril de 1915 la ley reguladora del contrato de 

trabajo, donde se declaréd como obligacién de los patrones, entre 

muchas otras, la indemnizacidén al obrero por los dafios y perjuicios 

cuando los errores del patrén tuvieran directa injerencia. 

Empero, a causa de la inestabilidad que sufria el pais 

entonces, se impidié la aplicacién de esta y de otras disposiciones 

creadas durante el gobierno de Carranza en apoyo a los jornaleros. 

No sera sino hasta la integracién del Congreso Constituyente cuando 

la comisién compuesta por Pastor Rourix, Esteban Baca Calderén, 

Luis Manuel Rojas, Dionisio Zavala entre otros, logré incorporar 

los derechos obreros a la constitucién. En tal sentido, el 

articulo 123 en su fracciédn XXIX creéd un seguro de incapacidad 

auspiciado por los patrones con compafiias o empresas particulares 

que tendrian la responsabilidad de pagar el riesgo en la cantidad
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valuada. Adicionalmente posibilité al Estado para la instalacidn y 

organizacién de las cajas de ahorro y seguros populares, lo cual 

ciertamente estuvo a cargo del Departamento del Trabajo. 

Aun cuando los trabajadores habian conseguido la inclusién de 

sus derechos en la constitucién, en la realidad faltaban sin 

embargo leyes mas especificas e instituciones que las llevaran a 

cabo en la pradctica. Los gobiernos de Alvaro Obregén y de Plutarco 

‘Elias Callies se percataron de ello, y propusieron diversos 

ordenamientos que organizaran las fundaciones de previsidén entonces 

establecidas. 

Ejemplo de ellas son las leyes del seguro obrero sancionadas 

cada una en sus respectivos periodos, y en donde se determinaba la 

carga impuesta a los patrones de garantizar la atencién médica y el 

pago de indemnizaciones peor accidentes ° enfermedades 

profesionales. 

La implantacién del seguro cobraba cada vez mayor solidez y se 

convertia a su vez en un arma politica de considerable envergadura. 

Durante el gobierno de Emilio Portes Gil se presentaron asi 

proyectos de leyes en materia de proteccién social, uno de los 

cuales, el de diciembre de 1928 instalaba el seguro social 

obligatorio en toda Jla reptblica y comprendia los riesgos 

profesionales, los no profesionales, enfermedades y accidentes
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sufridos por los trabajadores, a invalidez, jubilaciones y 

necesidades en general de la familia. 

La figura del seguro obligatorio comenzaba a aparecer 

activamente. Pacual Ortiz Rubio la capté de nuevo al determinar 

que a finales de 1932 se deberia expedir la Ley del Seguro Social 

Obligatorio, con caracteristicas similares al proyecto de 1928. La 

eventual renuncia del primer magistrado a la presidencia de la 

Republica frustaria la concrecién de la mencionada disposicién. 

El periodo de Lazaro Cardenas, encargado de poner en prdctica 

el primer plan sexenal, fue uno de los mds decididos Promotores de 

la creacién del seguro en México. En diciembre de 1938, el 

Presidente envié a las cdmaras la iniciativa de ley que crearia el 

Instituto de Seguros Sociales, cuyas caracteristicas mds relevantes 

serian el establecimiento de un seguro obligatorio con aportaciones 

tripartitas; la previsién de un seguro facultativo Para empleados 

independientes; y la constitucién del mencionado institute como un 

"establecimiento ptiblico encargado de un servicio publico que el 

Estado descentraliza con el objeto de garantizar una Pprestacién 

eficaz. Poseeria personalidad juridica, seria auténemo, no 

perseguiria fines lucrativos y seria de composicién mixta debido a 

la representacién estatal, patronal y trabajadora”.© 

  

° Zertuche Mufioz Fernando y colab. HISTORIA DEL IMSS. Los primeros 
afios 1943-1944. 1980 Pdq. 26.
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Por cuanto hace a esta ley, conviene aclarar que el proyecto 

"se congelé por el grave conflicto nacional que propicié la 

expropiacién del petréleo por causa de utilidad pttblica de los 

consorcios petroleros, por lo que hubo de suspenderse el curso de 

la legislacién del seguro".“ 

No obstante que este proyecto nunca pudo llevarse a cabo en la 

realidad, si constituiria la principal fuente de apoyo en los 

estudios que procedieron para conseguir la instauracién del seguro 

social en México. 

II.2.2 EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. LA LEY DEL SEGURO 

SOCIAL DE 1943, 

Siendo presidente de México el Gral. Manuel Avila Camacho, se 

constituy6 el Departamento de Seguros Sociales en la oficina de 

Previsién Social, el 1° de febrero de 1941. Este departamento 

daria origen, a su vez, a la Comisidén Técnica del Seguro Social, 

cuyo objetivo era elaborar un proyecto de Ley de Seguros Sociales. 

La comisién, estando conformada por Delegados del Estado, 

Representantes obreros y patronales, estuvo dirigida por el Ing. 

Miguel Garcia Cruz y como asesor actuarial el Dr. Emilio 

Schoenbaum. 

“ Cdrdenas Ldézaro. "“Exposicién de motivos del Proyecto de Ley de 

Seguros Sociales" 1938,
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Al afio siguiente de su creacién, el 3 de julio de 1942, la 

comisiédn presenté la iniciativa de Ley del Seguro Social al 

Presidente de la Repiiblica. Se tomé en cuenta para su elaboracién 

tanto la experiencia de otros paises que la habian aplicado con 

éxito en sus respectivas circunscripciones, como los miltiples 

intentos que se habian desarrollado durante lo que iba de este 

siglo y que tendian a crear una legislacién en la materia. 

Adicionalmente, la comisién realizé estudios actuariales con 

los datos estadisticos mexicanos recopilados por la Direccién 

General de Informdtica, y cuyos cdlculos estuvieron a cargo del 

equipo del Dr. Schoenbaum. 

En el proyecto se indicéd que a fin de obtener los fondos de 

jas grandes obras del seguro social, "la contribucidén econdmica se 

haria en forma tripartita y ascenderia a una cantidad equivalente 

al 12% de los salarios pagados. El gobierno contribuiria con el 3% 

del salario del trabajador, éste aportaria una cantidad de igual 

Pporcentaje y el patrén 6% sobre el mismo salario diario. Del 

aporte patronal se destinaria el 3% a la atencién de las 

enfermedades y maternidad, y el otro 3% para atender el seguro de 

invalidez, vejez y muerte. De la aportacién obrera se destinaria 

1.5% a la atenciédn de las enfermedades y maternidad y el 1.5% 

restante para los seguros de invalidez, vejez y muerte.'” 

Ke
 * Zertuche Mufioz Fernando y Colab. OB. CIT. Pag. 5
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El Seguro asi creado, se constituy6 como un sistema contra la 

pérdida de salario, asi que intenté cubrir en lo posible, todo 

acontecimiento que pudiera afectar su estabilidad. Amparé, como 

sefialdbamos en el pdérrafo anterior, los riesgos ocasionados por las 

enfermedades y la maternidad, con independencia de si el tipo de 

padecimiento era profesional o no; la invalidez por accidentes 

laborales y la muerte, y gravé con un aditamento especial a la 

clase empleadora por considerarse los trabajadores bajo su 

responsabilidad. Por lo que hace a su demarcacién, el seguro 

social se aplicaria de manera paulatina, primero, en el D.F. y 

gradualmente en el resto de la repitblica hasta abarcar la totalidad 

del territorio nacional, tomando en cuenta la densidad de poblacién 

asegurable. 

Asimismo, se previd que en su etapa inicial, el seguro sélo 

cubriria una parte de los riesgos, que en funciédn de la 

capitalizacién del nuevo organismo, serian los de invalidez, vejez 

y muerte, y con posterioridad los servicios de enfermedades y 

maternidad. 

El proyecto creaba, para la organizacién y administracidn del 

sistema de seguro social, una institucién de servicio ptblico 

descentralizado, con personalidad juridica propia y con libre 

disposicién de su patrimonio, que se denominaria Instituto Mexicano 

del Seguro Social, y que se encargaria de administrar las diversas 

ramas del seguro social; recaudar las cuotas del instituto,
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realizar toda clase de actos juridicos; organizar sus dependencias 

¥ fijar la estructura y funcionamiento de las mismas. 

Se integraria el Instituto con los siguientes 6rganos: 

A. La Asamblea General, autoridad suprema del Instituto, formada 

Por 30 miembros, que serian en nimero de 10, los representantes del 

gobierno, el trabajo y el capital. 

B. El consejo técnico, representante legal del Instituto compuesto 

Por 6 miembros, dos por cada representacién, Y un director general. 

c. La comisién de vigilancia, constituida por 3 miembros que 

representarian a cada uno de los sectores integrantes de la 

asamblea. 

Ademés habria un director general designado por el Presidente 

de la Reptiblica. 

El 10 de diciembre de 1942, Avila Camacho firm6é la iniciativa 

de Ley del Seguro Social que fue enviada al H. Congreso de la Unién 

Para su estudio respectivo ante la Cdémara de Diputados, la cual 

expresé su dictamen aprobatorio el 23 de diciembre. La Cémara de 

Senadores, por su parte manifesté su dictamen el 29 de diciembre. 

ia Ley del Seguro Social fue expedida Por el Gral. Manuel Avila 

Camacho el 31 de diciembre de 1942 y Publicada el 19 de enero de



  

$8 

1943. El presidente dispuso de inmediato que el Lic. Vicente 

Santos Guajardo ocupara la direccidén de la nueva institucidn. 

En el mes de marzo se present6 a favor de los habitantes del 

Distrito Federal, el anunciamiento de que el seguro social se” 

aplicaria en todas sus ramas a partir del 1° de enero de 1944. 

La real aplicacién de la nueva Ley estuvo provista de serias 

complicaciones. En principio era de esperarse que la clase 

patronal, organizada en cdmaras, protestara ante la perspectiva 

infundada de ver disminuciones en sus percepciones, tal y como fue 

el caso de la Confederacién de Cdmaras industriales, cuyas 

principales quejas eran que los articulos 15 y 16 provocarian que 

los patrones aportaran el 100% de las cuotas patronales, y lo que 

dicho por su voz "constituiria un obstdculo insuperable para el 

desarrollo econémico del pais". Asimismo, las compafiias de seguros 

privadas se inconformaron y reclamaron por las virtuales pérdidas 

en la captacién de sujetos asegurados. Compafiias como "Seguros de 

México" se quejaron por la inclusidén de los riesgos profesionales. 

Por su parte, a pesar de que el seguro social era creado a su 

favor, diversas organizaciones obreras comenzaron a protestar 

igualmente, argumentando que los contratos colectivos les proveian 

de atin mejores prestaciones que las otorgadas por el naciente 

instituto. La Confederacién Proletaria Nacional y diversos 

sindicatos, como el de empleados de periddicos y los de artes
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graficas, sostuvieron en sus postulados que el perjuicio era mayor 

e@ inmediato para los derechos de los trabajadores. 

No obstante lo anterior, la nueva Ley conté con el apoyo de un 

numero mayor de entidades simpatizantes, que en todo momento 

mantuvieron confianza en los beneficios que la regulacidn otorgaba. 

Nombramos como ejemplo, la Confederacién de Trabajadores de México 

Yy la Confederacién de Obreros y Campesinos de México. 

El encargado de Illevar a cabo la aplicacién del nuevo 

Instituto fue el Lic. Ignacio Garcia Tellez ante el removimiento 

del Lic. Santos Guajardo, en enero de 1944. 

II.2.3 LEY DEL SEGURO SOCIAL DE ABRIL DE 1973 

Durante el periodo que fue de 1943 a 1973, afio de creacidén de 

una Ley que reformaria la anterior, el Instituto Mexicano del 

Seguro Social fue creciendo en recursos econdédmicos, en alcance 

geografico y en cobertura de riesgos. Para el afio que nos ocupa, 

se habia cubierto la totalidad de la nacién, y el Instituto 

amparaba en ella la generalidad de riesgos que se preveian en la 

Ley original. Sin embargo, la cobertura en cuanto a grupos 

determinados de operarios no habia sido completa en los primeros 

anos. En 1960, se incorporaron asi, los trabajadores eventuales de
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la ciudad a través de un reglamento especial. Tres afios después, 

los productores de cafia de azticar se verian obligados a participar 

en el seguro para la proteccién del agricultor. Finalmente para el 

afio de 1968 se expidieron dos decretos a través de los cuales 

ampliaban el alcance del seguro social a los ejidatarios de la zona 

herequenera de Yucataén y a los ejidatarios productores de tabaco en 

el estado de Nayarit. 

En este contexto, se registraba una inquietud de reformar la 

ley de 1943 a fin de ofrecer mejores coberturas para los 

trabajadores mexicanos. 

La nueva Ley, que entré en vigor el 1° de abril de 1973, 

poseyé caracteristicas verdaderamente innovadoras. Entre ellas, la 

creacién de wun cuarto ramo del seguro social obligatorio, 

constituido por las guarderias infantiles para hijos de aseguradas, 

se ha considerado una figura muy especifica del Derecho Positivo 

Mexicano. Asimismo, la inclusidédn de los trabajadores a domicilio 

que habia dejado marginados la ley anterior, se tiene como el 

cumplimiento de uno de los principales objetivos del seguro social 

que es ampliar los marcos de aseguramiento. Siguiendo sobre esta 

linea, la Ley de 1973 atendiéd el rezago de la legislacién hacia el 

sector agrario, manejando la insercién de los agricultores mediante 

esquemas modificados, y a través de la publicaciédn de decretos 

especificos para cada caso concreto.
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Adicionalmente, con esta legislacién se incorporé a los 

tejedores de palma de la Sierra de Oaxaca e inclusive alcanzé a 

Proteger con las prestaciones de enfermedades y maternidad a los 

hijos de asegurados que continuaran estudiando, hasta la edad de 21 

afios. 

En materia de prestaciones econdémicas, la Ley mencionada 

enriquecié mas la protecciédn de los pensionados por invalidez, 

vejez, cesantia en edad avanzada y muerte. 

Los porcentajes de la Ley de 1973, en ampliacién de los de la 

Legislacién de 1943, eran, por ejemplo, las siguientes: "las 

pensiones derivadas de los salarios mas bajos hasta la anterior ley 

(1943) tenian como cuantia bdsica el 31% del promedio del salario 

devengado; la nueva ley en cambio la incrementa a 45%", Al llegar 

a los 65 anos, un asegurado llega actualmente al 75% de su salario 

¥y se introducen nuevas asignaciones familiares: una asignacién para 

la esposa del pensionado por invalidez, vejez o cesantia".“ Ademds 

cada 5 afios serian revisadas e incrementadas las pensiones en un 

10%, si las mismas resultaran inferiores al salario minimo en el 

Distrito Federal, y en un 5% si fueran superiores. 

Desde luego, el Instituto Mexicano del Seguro Social y las 

leyes que lo crearon no fueron las tinicas que surgieron en México 

para la prevencién de los riesgos de los Jornaleros. Por cuanto 

“ Murillo Guerrero Alfonso. Historia y Estructura del IMSS Seguro 

Social. Coleccién Seminarios México. Pdg. 108.
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hace a los trabajadores estatales. "La Direccién General de 

Pensiones Civiles y de Retiro, fundado en 1925, se transforma en el 

Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del 

Estado, de acuerdo con la Ley que crea ese organismo expedida el 31 

de diciembre de 1959”. 

En igual forma en 1962 se promulgé la Ley de Seguridad Social 

para las Fuerzas Armadas, similar a la de los trabajadores del 

Estado y organizadndose a través de ella, la atencién médica para 

sus integrantes. 

Para finalizar este inciso, cabe sefialar que en la actualidad, 

por medio de los grandes aparatos brevemente expuestos (IMSS, 

ISSSTE e ISSFAM) e integrados, junto a otros, en el Sistema 

Nacional de Salud, al menos la proteccién de la sanidad para los 

mexicanos es hoy una realidad. 

II.3 FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL 

La previsién de ios servicios de salud es, ante todo, una 

garantia individual. Como aquellas, participa de los principios 

que les son inherentes, tales como generalidad, inalienabilidad e 

imprescriptibilidad entre tantas otras. Por lo que hace a su 

7 Bustamante, Miguel E. Hechos Relevantes en la Historia de la 

Salud Piblica en México. Pdg. 9.
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clasificacién dentro del paquete de garantias, la salud es una 

garantia de seguridad juridica, que otorga al habitante la certeza 

de contar con el derecho derivado de la norma constitucional. Asi, 

en forma clara, el articulo 4° de la Constitucidén Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos, en su 4° padrrafo define: "Toda persona 

tiene derecho a la salud, la Ley definird las bases y modalidades 

Para el acceso a los servicios de salud y establecera la 

concurrencia de la Federacién y las entidades federativas en 

materia de salubridad general".“ Es légico entender que la Carta 

Magna no otorga la salud. En cambio, lo que si sefiala, es que los 

individuos en México tienen, por el simple hecho de ser seres 

humanos, derecho a los beneficios que se concedan en favor de ésta. 

Del mismo modo, el articulo sefialado se relaciona con la 

fraccién XVI del articulo 73, y a través de este enlace, provee al 

Congreso de la Unidn para legislar en materia de salubridad 

general. Resulta sencillo comprender el objetivo de esta 

disposicién. El bienestar fisico y mental de los habitantes de la 

Reptblica se considera prioritario, y en este sentido la salubridad 

general es un tema de competencia federal, 

Una vez establecidos los derechos de protecciédn a la salud y 

la capacidad de la Federacién para legislar en cuanto a los 

servicios derivados de la mencionada tutela, hallamos en ila 

Constitucién Politica, a través de otras disposiciones, la 

normatividad que crea diversas instituciones para su practica. De 

* Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos 1917. Mc. 

Graw Hill. Pag. 4.  



  

entre ellas, la que nos ocupa estd impresa a su vez en la fraccion 

XXIX del apartado A. del articulo 123. En ésta, se establece 

finalmente el cardcter de utilidad ptiblica en que recae la Ley del 

Seguro Social. Se disponen asimismo, los seguros de invalidez, 

vejez, vida, cesaciédn involuntaria del trabajo, enfermedades y 

accidentes e inclusive de guarderia destinados a la proteccién y 

bienestar de trabajadores, campesinos, no asalariados y otros 

sectores sociales junto a sus respectivos familiares. 

En strictu sensu, el fundamento constitucional de la Ley del 

Seguro Social es Ila fraccién antes indicada. Las bondades que 

surgen del seguro social son mds amplias que las estipuladas en el 

articulo 4°. Sin embargo, no podemos dejar de sefialar este 

Pprecepto, dado que la salud es en primer término aval de bienestar 

humano, y participa entonces, como el seguro social, del destino 

natural a que se dirigen: la previsién de la seguridad colectiva.
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CAPITULO III. EL PROYECTO DE REFORMA. 

III.1 NOCIONES GENERALES DE LA INICIATIVA DE LEY. 

La ley del seguro social que comentamos, a diferencia de su 

antecesora, nacié mas por un interés netamente econdémico, que por 

un afdn politico social. Su concepcién se realizé a raiz del 

informe que el Director General del IMSS, Genaro Borrego Estrada, 

rindié al presidente de la reptblica, en abril de 1995. En éste, 

se presentaba a la institucién como un organismo en el que la 

quiebra era inminente: finanzas rotas, servicios dispersos e 

ineficientes y pensiones inexactas. En tal sentido, se hacia 

forzoso realizar un cambio a fin de evitar su desaparicién. 

El problema de fondo que se manejé desde entonces, consistia 

en que el sistema de pensiones del Seguro de Invalidez, Vejez, 

Cesantia en Edad Avanzada y Muerte (IVCM) se habia desfinanciado 

por dos grandes motivos; por un lado, el aumento en la esperanza de 

vida de los mexicanos, significaba que mas gente accede a la edad 

de retiro y que el ntmero de afios durante los cuales se paga una 

pensién, se incrementa sustancialmente. En este sentido, se 

reconoce que el aumento en el nimero de pensionados crecié en un 7% 

anualmente en los tltimos lustros, en contraposicidn con la de los 

asegurados que habia sido del 2.6%. Adicionalmente del desempleo y 

las crisis econdémicas por las que ha atravesado nuestro pais, la 

técnica del seguro social se enfrenté a otra situacién de grave 

problemaética, y que es el segundo motivo de desfinanciacidn del. 

seguro que explicamos.
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Cuando el ramo de enfermedades y maternidad se creéd en la 

primigenia Ley del Seguro Social, sus vuotas fueron calculadas a 

fin de brindar proteccién tnicamente al trabajador. No obstante, 

en un anhelo politico de cubrir a una mayor cantidad de personas, 

se amplié la garantia para las familias directas de los asegurados, 

generadndose asi su insuficiencia financiera inicial y continua. En 

el informe se explica que esta situacidn ocurre hace 50 afios, y que 

por ende sus consecuencias sociales a futuro serian devastadoras: 

para 1999, los egresos del seguro de IVCM superarian a sus 

ingresos, lo que provocaria a su vez que se tuviere que xecurrir al 

uso de la minima reserva, la cual se agotaria en tan sdélo dos afios. 

Concordamos con las razones indicadas. Es cierto que era 

necesaria una nueva Ley del Seguro, que atendiera los rezagos 

econémicos expuestos. En todo caso, precisamos sefialar nuestra 

consideracién de que no fueron los tunicos motivos que se tuvieron 

para realizar el profundo cambie en el seguro que a la postre 

implicaria la creacién de una nueva ley que lo regulara. 

Cuando en diciembre de 1994 se devalué nuestra moneda, se 

expusieron diversas frazones que explicaran las causas de la 

depreciacion: déficit en la balanza comercial; conflictos 

provocados por los magnicidios ocurridos durante ese ano, salida de 

los capitales especulativos e inclusive la mala administracién de 

los funcionarios piblicos del anterior sexenio. Ante todo esto, se 

empled con insistencia el argumento de que, a pesar de los
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provocadores de crisis indicados, el problema financiero no hubiera 

ocurrido en México de haber existido en el pais una mayor tasa de 

ahorro interno, dado que una economia crece en funcidn de la 

inversion. Ciertamente un estudio sobre este tipo de ahorro fue 

realizado en el ultimo semestre de 1995, por la Oxford Economic 

Forecasting, y en el se revelé que “antes de la devaluacién que 

registré el peso en diciembre de 1994, tan sdélo el 10% de la 

poblacidn econémicamente activa tenia capacidad de ahorro, y de 

ellos solo 2.0% podia generar ahorro para inversién”.“ 

Asi pues, ante este planteamiento quedaba la incertidumbre de 

cémo generar algtin tipo de reserva que proviniera del interior de 

un pais en plena convulsién econdémica. 
. 

Un problema adicional consistia en provocar un = ahorro 

doméstico cuyos términos de contratacién estuvieran estipulados a 

Plazos de entre 20 y 30 afios, a fin de que el pais pudiera contar 

con recursos de largo plazo y financiar asi proyectos de inversién 

para infraestructura. 

Al parecer, el tinico ahorro real que habia en México era el de 

las pensiones que administraban los Institutos de seguro social en 

México, y principalmente los manejados por el IMSS. Ante tal 

situacién, los tecnécratas nacionales voltearon la mirada hacia 

+9 Vargas Medina Agustin. ‘“En puerta, las reglas para Sociedades de 

Inversidn del SAR”. Epoca No. 229, 23 de octubre de 1995. Pag. 

41.
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Chile, buscando en un sistema que habian implantado ahi desde 1981, 

algin alivio que pudiera resolver los problemas econémicos del 

Pais. El plan que habia implementado la nacién suramericana, se 

apoyaba en el surgimiento de unas sociedades de inversidn 

alternativas para los asegurados, denominadas administradoras de 

fondos de pensiones (AFP). Las AFP ademas de ser originalmente 

opcionales, “ofrecian un mecanismo de capitalizacién individual: 

cada persona aporta parte de sus ingresos a un fondo que le asegura 

una jubilacién o pensién de retiro a futuro. Ese fondo es 

administrado por una sociedad anénima que lo invierte”.* 

El desarrollo de las AFP en Chile fue verdaderamente 

espectacular. Tan fue asi, que para mediados de 1995, los recursos 

que manejaban significaron un porcentaje superior a la deuda 

externa de Chile por 20%. Ademads de la alta rentabilidad inicial 

que ofrecieron a los trabajadores que contrataron con estas 

empresas, el sistema parecié ser muy transparente, ya que el Estado 

se hizo cargo de todo el pasivo existente en el sistema de 

Previsién. Las AFP nacieron asi limpias de deudas, y el gobierno 

garantizé desde el principio que si los fondos invertidos en esos 

organismos no redituaban lo necesario para asegurar una pension 

minima para el operario en el futuro, el Estado asumiria el 

déficit. 

°° Acosta Cérdova Carlos. “EL UNICO AHORRO...”. Proceso 992, 6 

de noviembre de 1995. Pag. 14.
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Estas administradoras se presentaron entonces como una 

solucién dual: por una parte, ofrecian a nivel microeconémico la 

seguridad de que los fondos de las clases trabajadoras serian 

invertidos, acrecentados y eventualmente entregados a sus duefios. 

Por otra, en virtud de que el ahorro interno era fuerte, el estado 

chileno pudo crecer sorteando los efectos de la huida de capitales. 

Resulta claro entender que no fueron una panacea unica. Chile 

encontré su desarrollo de esos afios por otros factores adicionales, 

como el boom bursatil por los recursos econémicos que ingresaron al 

mercado bursdtil chileno durante 1990 y 1991. 

En alguna forma, en México se habian colocado las bases para 

este tipo de programa. La creacién del Sistema de Ahorro para el 

Retiro (SAR} en mayo de 1992 es ciertamente un antecedente serio de 

las afores en México. Con el SAR se intentdé generar un fondo de 

Ppensiones diferente al del IMSS para solventar su capital quebrado, 

¥ su implementacién surgiéd como un proyecto a gran escala. No 

obstante, una vez instaurado no se hubo definido sobre la direccidn 

de los recursos econdémicos captados. Al respecto, el Centro de 

Andlisis y Proyecciones Econémicas para México (CADEM) aseveré que: 

“desde el inicio del sistema de ahorro no hubo claridad en cuanto 

al destino de los recursos y quien los iba a manejar, si la CT™, el 

IMSS o las instituciones financieras. Mientras eso no sucediera, 

ios fondos permanecerian depositados en Banco de México, no 

obstante que la funcidén de Banxico no es administrar”.™ 

“! Vargas Medina Agustin. OB CIT. Pag. 41.



Asi pues, mientras que por un lado existia esta cierta 

confusién por los fondos del SAR, por otro se hacia necesario que 

el IMSS se quitara la carga que las pensiones implicaban. En esta 

tesitura, se consideréd que las aportaciones para el fondo 

individual podrian ser administrados en primer término por 

instituciones diversas al IMSS, das cuales proveerian las 

pensiones. Sin embargo, seria necesario que se crearan como 

sociedades de inversiédn de propiedad ptblica, privada o social 

--diferentes a los bancos-- en la misma forma en que se implementdé 

en Chile. Estas sociedades se denominarian originalmente 

Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES). No ahondamos 

Por ahora en este tema, ya que su andlisis sera desarrollado en el 

préximo capitulo. » Empero sirvanos hasta este momento la anterior 

explicacién para entender las razones del ejecutivo para generar 

esta reforma a la actual legislacién del Imss. 

Por otra parte, no sélo se previeron cambios en el sistema de 

pensiones, ni se tuvo como razén particular para realizar el cambio 

indicado en el seguro, pero consideramos que fue el esqueleto 

primordial en que se basdé la idea para llevar a cabo una nueva Ley. 

Las modificaciones a los diferentes tipos de seguros, propuestos en 

ja iniciativa presidencial, son explicados con mayor profundidad en 

el siguiente inciso.
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TIl.1.2 PLANTEAMIENTOS GLOBALES EN EL PROYECTO. CAMBIOS 

PROPUESTOS: 

A. Seguro de IVC 

El seguro de Invalidez, Vejez, Cesantia en edad avanzada y 

Muerte se dividirad en dos grandes rubros: el seguro de invalidez y 

vida (IV) y el seguro de retiro, cesantia en edad avanzada y vejez 

(RCV). La divisién mencionada obedece a los tipos de necesidades a 

que se enfrenta el trabajador ante situaciones similares. Por una 

parte, el seguro de retiro, cesantia y vejez es previsional., Busca 

proteger al jornalero ante un suceso a que tiende a llegar por un 

proceso natural, que es la vejez, a fin de proporcionarle un estilo 

de vida digno y seguro. En tal virtud, es en este nuevo ramo donde 

se integrardn las aportaciones del SAR y del INFONAVIT. Por otro 

lado, el seguro de invalidez y vida tutelan al trabajador ante la 

presencia de contingencias que por su indole son inciertas y 

Provocan el menoscabo econémico del asegurado y su familia. El 

empleado, en caso de quedar invdlido tendrad derecho, a partir de 

ese momento, a una pensién vitalicia para 61, y en caso de su 

fallecimiento, a sus familiares y beneficiarios. 

Efectuando una comparacién en materia econémica con la ley 

anterior, apreciamos que el sistema de financiamiento de pensiones 

comprendia en el ramo de IVCM una cuota tripartita general, 

correspondiente al 8.5% del salario base de cotizacién. En el 

esquema propuesto, al crearse los dos diferentes tipos de seguro
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que menciondbamos, IV, RCV, las aportaciones también se dividen en 

3 grandes grupos: para el ramo de Invalidez y vida, se considera 

el 2.5%; para el seguro de RCV, se establece el 4.5%; finalmente, 

el 1.5% restante se dirige a una reserva especial para gastos 

médicos de los pensionados. En consecuencia con la nueva ley, las 

cuentas de las pensiones se haradn individuales, a fin de que el 

derecho-habiente pueda capitalizar sus aportaciones a través de un 

nuevo mecanismo denominado Administradoras de Fondos de Retiro 

(AFORE) respecto a las cuales el trabajador podra elegir 

libremente, teniendo igualmente derecho de propiedad inembargable 

sobre su cuenta. Asimismo, el Gobierno Federal destinara N$1.00 

UDI diario por cuenta, por concepto de cuota social, que hablando 

en porcentajes representa el equivalente al 5.5% de un salario 

minimo vigente en el D.F., cantidad actualizada periddicamente 

tomando como base el Indice Nacional de Precios ai Consumidor. 

Igualmente, le es sumada a esta cuenta el 2% patronal de la 

subcuenta de retiro del SAR y lo que corresponde al INFONAVIT. 

Las aportaciones en la ley precedente comprendian las cuotas 

otorgadas por el trabajador en un 25%, el patrén en un 70% y el 

gobierno con el restante 5%, tomando como referencia los salarios 

base de cotizacién. Resulta pues, claro entender que el gobierno 

estaba obligado a incrementar su participacién en la seguridad 

social, en virtud del interés que conserva por el bienestar del 

Pueblo en general.



  

A través de este nuevo régimen de pensiones, se establecen 

ciertamente derechos con los que no contaban los jornaleros en el 

previo sistema. En éste, existian “innumerables casos de 

trabajadores que cotizaron superando ampliamente el requisito de 

tiempo de espera y no llegaron con un trabajo asalariado a la edad 

de 60 6 65 afios; en estos supuestos los trabajadores no reciben una 

pensién y en cambio pierden todo le cotizado, atin con el sistema de 

conservacién de derechos establecido”.” En tal sentido, en el 

sistema propuesto por la Ley actual, se prevee que, al ser duerio de 

su cuenta de ahorro para el retiro, el trabajador no pierde Jos 

beneficios econémicos que haya obtenido durante el tiempo que haya 

cotizado, 

No obstante, creemos oportuno resaltar una situacién especial. 

La Ley anterior consideraba como tiempo de espera un plazo de 500 

semanas para tener derecho a la pensidén por cesantia en edad 

avanzada y vejez, lo cual quiere decir un lapso de 9.8 afios 

aproximados, La ley del IMSS de diciembre de 1995 incrementa este 

término de espera hasta 1250 semanas. En la iniciativa de ley se 

explicéd que su ampliacién responde a que “el promedio de duracién 

de la vida Jlaboral activa de un trabajador se ha _ venido 

incrementando y ya es superior a los 35 afios, no obstante las 

anteriores modificaciones a la Ley han reducido los tiempos de 

*2 Zediilo Ponce de Ledén, Ernesto. ‘Exposicién de motivos a la 
iniciativa de Ley del Seguro Social. México, 9 de noviembre de 

1995.
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espera lo cual, ademas de costoso, resulta injusto. Lo anterior se 

Presta también a una conducta evasora de modo que un numero 

creciente de asegurados cotiza un periodo minimo obteniendo los 

mismos beneficios que los que cotizan por mds tiempo, lo que 

vepresenta una inequidad”.™ 

Estamos en desacuerdo con las razones expuestas por el 

Ejecutivo. Si bien resulta gravoso disminuir el tiempo de espera 

para la aplicaciédn de las pensiones, es preciso anotar que 

incrementar ese lapso cuando las modificaciones lo habian acortado, 

significa, en principio, revertir estos derechos conseguidos por 

los trabajadores, en su contra, y por otro lado, ignorar las graves 

crisis de desempleo que nuestro pais ha sufrido en los wultimos 

afios, provocando en relaciédn con nuestro tema, que menos gente 

pueda acceder a completar un témnino de espera de 24 afios en un 

empleo estable y con prestaciones legales. 

Al respecto, la Diputada Maria Remedios Olivera Orozco, al 

exponer las razones en que fundamenta un voto particular que fija 

rechazo a la Ley del Seguro Social sostuvo: “octava (razén) ey 

qué les van a contestar a los trabajadores que ingresen al seguro 

social al dia siguiente que entre en vigor la ley? Les van a decir 

que a 85 afios de la Revolucidédn Mexicana, necesitan cotizar 1250 

semanas para tener una pensién que se equipare al salario minimo o 

un poco mas. jClaro que son muy generosos! porque el trabajador 

$3 
Zedillo Ponce de Leén, Ernesto. LOC. CIT.



  

tiene que prestar sus servicios cuando menos 25 afios cotizando para 

tener derecho a la pensién. No fueron capaces ni siquiera de 

establecer una tabla paulatina y gradual para que en un lapso de 10 

afios se aumentaran las semanas de cotizacién de 500 a 1250”.% 

Por supuesto que en la Iniciativa se consideraron ~salvedades 

al lapso indicado. Una de elias hace referencia a que los 

trabajadores que después de cotizar las 1250 semanas mencionadas en 

el nuevo esquema, no alcanzaren con su fondo individual de retiro a 

cubrir una pension minima, el gobierno aportaria la diferencia para 

cubrirla por el tiempo que fuere necesario, La pensidén asi 

garantizada por el Estado seria de un monto equivalente a un 

salario minimo en el Distrito Federal. Una adicional, destaca que 

aquellos que no alcancen a cubrir las 1250 semanas de cotizacion, 

pero si sobrepasan las 750 semanas, tendradn derecho a recibir 4a 

partir del momento de su retiro y hasta su fallecimiento, la 

atencién médica que brinda el seguro de enfermedades y maternidad 

sin necesidad de hacer alguna contribucién adicional. 

Ante lo anterior, pensamos oportuno allegarnos a la 

casuistica. Consideremos la situacién de un trabajador que ha 

cotizado durante 700 semanas, plazo bastante mayor al prescrito por 

la Ultima modificacién a la ley de 1973. Su fondo individual de 

retiro no le alcanza para cubrir la citada pensién minima, y el 

gobierno no le aporta ia diferencia que pueda ayudarle para 

“4 Dip. Olivera Orozco Ma. Remedios. Diario de los debates No. 30.. 

Afio If. LVI Legislatura. Diciembre 7, 1995. Pag. 5262.
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conseguirla, En tales condiciones, el trabajador retira el saldo 

de su cuenta individual en una sola exhibicién y lo agota 

posteriormente. Sin contar con que no tiene acceso a las 

prestaciones en especie del seguro, los. efectos econémicos asi 

previstos son devastadores, y las condiciones de empleo que ofrece 

en la actualidad nuestro pais, no exenta a cualquier cantidad de 

jornaleros’ a encontrarse en una situacién similar. 

Tales son las innovaciones al seguro de IveMmM que se 

presentaron en la iniciativa de ley presidencial. Por cuanto hace 

a las expuestas, se aprobaron en su totalidad. Tendremos 

oportunidad de volverlas a examinar durante el desarrollo del 

préximo capitulo. 

B. SEGURO DE ENFERMEDADES Y MATERNIDAD. 

Como explicdébamos en el primer inciso de este capitulo, se 

planted a este respecto la urgencia de reformar su sistema de 

financiamiento, eliminando el déficit econdémico que ha sufrido este 

ramo desde su creacién, y que ha sido cubierto con los fondos dae 

los seguros de IVCM y guarderias. Fundamentalmente el seguro de 

enfermedades y maternidad encuentra cambios en materia econdémica, 

proponiendo cuotas mensuales fijas para las prestaciones en 

especie. Dichas cuotas, impuestas al Gobierno y al sector 

patronal, se irdn incrementando conforme al indice nacional de 

precios al consumidor y a los incrementos al salario minimo con
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el fin de vincularlas al costo real de los servicios. Esas 

asignaciones representan para ambos casos el 13.9% de un salario 

minimo general para el D.F. En igual forma, se establece una 

contribucién adicional obrero-patronal proporcional al salario para 

aquellos trabajadores que perciban de 3 salarios minimos en 

adelante. 

Asimismo para financiar las prestaciones en dinero, se propuso 

una contribucién tripartita equivalente al 1% del salario base de 

cotizacién, integrado por los trabajadores en 0.25 por ciento, los 

patrones con 0.70 por ciento y el gobierno federal con un 0.5 por 

ciento. % 

Por cuanto hace a este rubro, una de las propuestas mas 

importantes fue la creacién de un seguro de salud para la familia. 

A través de é6sta, cualquier trabajador que no sea sujeto del 

régimen obligatorio puede contratar con el Instituto para que 61 y 

su familia tengan derecho a jas prestaciones en especie que otorga 

el IMss. Las personas que se incorporen a este seguro “pagaran 

anualmente una cuota equivalente al 22.4% de un salario minimo 

general diario para el D.F. “5 Esta reforma adquiere una especial 

trascendencia en el terreno econdmico, ya que en la anterior ley, 

el seguro facultativo resultaba mas costoso por un porcentaje 

verdaderamente elevado. 

“8 cruz Noé/Moreno Martin. “La iniciativa de Ley que transformard 
el Seguro Social”. Epoca No. 232, 13 de noviembre de 1995. Pag. 

14.
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La ley de 1973, en la fraccién III de su articulo 97, 

establecia bases para la suscripcién de convenios de reversidén de 

cuotas, pero el mismo implicaba una facultad discrecional para el 

Instituto. Al respecto, la Iniciativa de 1995 preveia la 

certidumbre juridica que garantizaba la proteccién de las empresas 

Y de sus trabajadores. Consideramos lo anterior equitativo y 

justo, en virtud de que las compafiias que asi lo desearan y 

pudieran costear el gasto, asumirian la responsabilidad de asegurar 

a sus trabajadores el servicio médico que pudieran ofrecerles 

instituciones de salud privadas. Asi también se quitarian parte de 

la sobre poblacién que sufren actualmente los hospitales del 

Instituto y se incrementarian las fuentes de empleo para los 

galenos recién egresados. No obstante, como veremos en el 

siguiente inciso, hubieron una gran cantidad de presiones politicas 

respecto a este articulo (89) de la nueva ley, ocasionando que la 

redaccién del mismo quedara prdcticamente en los mismos términos 

que la ley de 1973. 

Cc. SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO. 

La nueva ley propone que se estimule la modernizacién de las 

empresas, reconociendo su esfuerzo por desarrollar mecanismos que 

prevengan la ocurrencia de accidentes y enfermedades de trabajo.
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Asi pues se propone un esquema en el que se tome como 

Ppardmetro para fijar la cuota, el grado de siniestralidad de cada 

empresa en lo particular. En este sentido, la prima del seguro de 

riesgos de trabajo estaria compuesta por dos elementos: una prima 

minima, que cubra los gastos de administracidén de este seguro, y el 

nivel de siniestralidad, que se obtiene tomando en cuenta la 

frecuencia y gravedad de los accidentes y enfermedades de trabajo, 

asi como un factor de prima que garantice el equilibrio financiero 

del ramo. 

Este procedimiento alienta a los empresarios a la inversion en 

la prevencién de riesgos de trabajo, a fin de proporcionar a sus 

trabajadores diversas mejorias en los sistemas de seguridad. 

Unicamente las empresas que se inscriban por primera vez al 

Instituto se ajustaran a las clases y grados que eran estipulados 

por la Ley anterior. 

La anterior iniciativa es importante y justa por las razones 

explicadas. Sin embargo, nos permitimos anotar una incongruencia 

notable. La exposicién de motivos presentada por el Lic. Ernesto 

Zedillo, habla’ de crear mecanismos que perfeccionen la seguridad de 

dos trabajadores, tanto en los lugares de trabajo en que se 

desarrollen las funciones como en los trayectos de los operarios a 

los centros de labores, considerdndose esos desplazamientos como 

cubiertos para fines de indemnizaciones. No obstante, la ley es 

omisa al respecto en su articulado lo cual es una muestra de que
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la presente ley tuvo que ser aprobada con una premura de tiempo 

verdaderamente inconsciente. 

D. SEGURO DE GUARDERIAS. 

Este ramo se modifica dando lugar a un seguro de guarderias y 

prestaciones sociales. Con esto se busca delimitar su fuente de 

financiamiento y se evita ‘desviar para otros fines los fondos que 

se requieren para sufragar estas prestaciones. La Iniciativa 

supone que se podrd disponer de mds recursos para ampliar la 

cobertura del servicio actual, para llegar a mediano plazo al menos 

al 50% de la demanda de madres aseguradas en la actualidad. 

Lo anterior resulta algo confuso. Durante la vigencia de la 

Ley del ‘73, el IMss otorgaba las prestaciones sociales 

(velatorios, promocién de la salud, cursos de adiestramiento y 

capacitacién para el trabajo, actividades culturales y deportivas, 

etc.), camo una actividad de utilidad comunitaria, que se ofrecia 

gsegin los recursos que podia disponer, primordialmente de los 

fondos de IVCM. Para quitarlo de ese esquema, se eleva a categoria 

de seguro, contando asi con recursos especificos cubiertos por 

concepto de prima patronal,



  

El problema es que “no se incrementa la prima patronal en este 

ramo, ni se prevee aportacién del gobierno federal, por lo que la 

raquitica prima de guarderias se compartiraé con el ramo de 

prestaciones sociales; sin embargo, a este ramo sdélo se podra 

destinar 20% de los recursos obtenidos en este seguro (art. 211)”.% 

Para este seguro en lo particular, no pensamos que se deban 

incrementar las cuotas estado-patronales. Pero coincidimos con la 

Lic. Amezcua al sefialar que atin con el tope porcentual indicado, no 

sera posible el crecimiento del servicio de guarderias que se 

menciona. 

III.2 MODIFICACIONES REALIZADAS POR EL PODER LEGISLATIVO FEDERAL. 

Sobre la iniciativa de ley del seguro social enviada por el 

presidente de la Reptiblica al Congreso de la Unién, éste en uso de 

sus facultades conferidas por los articulos 71, 72 y 73 

constitucionales, realizéd diversas variaciones. A continuacion 

presentamos un analisis de los cambios que juzgamos mas 

trascendentes. 

Amezcua Orneias Noranenid. Disposiciones Generales y Seguro de 

Retiro, Cesantia y Vejez de la Nueva Ley del Seguro Social. Mé>. 

Revista Laboral No. 40, enero 1996, afio TV, pag. 6.
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El articulo 15 del mencionado proyecto se refiere a las 

diversas obligaciones provistas a cargo de los patrones, que por 

cierto en la ley de 1973 se contenian en el articulo 19. A la 

nueva disposicidén tinicamente se le agregé por parte de la Camara de 

Diputados, la indicacién de que las cuotas enteradas en la 

modalidad 19 (eventuales de la construccién), sin determinacién de 

los trabajadores a quienes deben aplicarse, se destinardn a la 

constitucién de un fondo para servicio colectivo de trabajadores de 

la construccién para el pago de pensiones a quienes laboren en esta 

industria que acrediten sus derechos sobre recursos del fondo. 

La anterior disposicién es de notable magnitud, puesto que se 

traduce en la creacién de una especie de mutualidad que soporte los 

gastos que se deriven del servicio prestado por estos trabajadores, 

sin que sea necesario que se especifique a qué trabajadores se 

refiere su aplicacién. 

Por otra parte, la integracién del salario base de cotizacién 

sufriéd, en su articulo 27, la modificacién que precisa que el 

tiempo extra no es integrable cuando no rebase los topes de la Ley 

Federal del Trabajo, es decir, si este tiempo no sobrepasa las 3 

horas diarias ni las 3 veces a la semana, no sera integrado 

(articulos 66 y 68 LFT). En tal tesitura, se observa que la nueva 

ley amplia el tiempo extra no integrable de una forma considerable. 

Las consideraciones que se expresan sobre el mismo, tales como la 

forma verbal o por escrito de convenirlo, asi como la forma de
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trabajarlo, como fijo o eventual, no son sreputadas como 

caracteristicas determinantes de su integracién, y tan solo sera 

preciso ver si se rebasan o no los limites de la Ley Federal de 

Trabajo. Por lo demds, el articulo mencionado quedé en los mismos 

términos que el proyecto. 

Asimismo, por cuanto corresponde a las pensiones de riesgos, 

invalidez, vida, retiro, cesantia y vejez, ya hemos explicado que 

la Ley divide el seguro de IV. La iniciativa manejé que los 

sujetos beneficiados con pensién eran los mismos que los cubiertos 

por la ley anterior (articulos 9, 65, 71, 131, 152) tales como los 

aseguradeos que cumplieran los requisitos de ley, ila viuda, 

concubina, hijos menores de 16 afios, etc. Adicionalmente incluyd 

dos supuestos, en los cuales se preveia que las viudas menores de 

30 afios sélo se les otorgaria el pago por cinco afios, salvo pensién 

de riesgos de trabajo (articulo 132). En la misma forma, a viudos, 

viudas y huérfanos se les suspenderia la pensién, al cumplir 65 

afios el asegurado o pensionado del cual fuesen beneficiados, salvo 

pensién por riesgos de trabajo (articulo 133, 20. pdrrafo). 

Estimamos al respecto que la supresién de estas limitaciones 

injustas fue un acierto importante. La iniciativa presidencial 

supuso errdéneamente en cuanto a la primera hipdétesis que las viudas 

jévenes no sélo quedarian en aptitud de contraer matrimonio, sino 

que en la pradctica lo harian en un breve lapso de tiempo. Creemos 

que lo anterior implicaba un desconocimiento de las condiciones 

individuales de cada mujer en tales condiciones, asi como una
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generalizacién superficial que de ninguna manera puede realizarse 

al plantear una reestructura que proteja a la sociedad y a la 

familia. Igualmente, la otra suposicién encerraba una inequidad al 

dejar desamparadas a las personas indicadas en el perfiodo de vida 

en que mds necesaria se hace la proteccién econémica. Asi pues, la 

benéfica reforma del legislativo fijé los sujetos en conformidad 

con lo que se especificaba en la ley del 73 (articulo 130 de la 

nueva ley). 

La iniciativa enviada al congreso en noviembre de 1995, 

proponia asimismo sobre las pensiones del seguro de invalidez y 

vida (articulos 112 y siguientes) la necesidad de que el operario 

tuviera 500 semanas cotizadas, y 150 semanas en caso de que el IMSS 

dictaminara invalidez de 75% o mds. Esto entrafiaba un enorme 

ineremento, puesto que la ley anterior especificaba en su articulo 

131, que “para gozar de las prestaciones del seguro de invalidez se 

requiere que al declararse ésta, el asegurado tenga acreditado el 

Pago de 150 cotizaciones semanales”.°” El articulo 122 ya 

modificado, dejé el lapso indicado en 250 semanas de cotizacidn 

(4.8 afios) y similarmente 150 semanas en el caso de invalidez mayor 

al 75%. Desde luego, atin existe un aumento en el tiempo de 

adquisicién del derecho comentado, pero es de considerarse que no 

es tan grave como el que se inteutaba implementar, ademas de que se 

respet6 adecuadamente el término minimo necesario para la invalidez 

consistente en las 3 cuartas partes de las funciones de trabajo del 

7 
*" Murueta Sanchez Alfredo. LEY DEL SEGURO SOCIAL. LEY ANTERIOR Y 

NUEVA LEY 1997 COMPARADAS. Pag. 76.



  

85 

individuo. Adem4s, la cobertura de pensiones por riesgos de 

trabajo no requeria, como en la ley anterior, semanas cotizadas. 

Por cuanto hace al lapso y edad para acceder a las pensiones 

de cesantia en edad avanzada y vejez, ya hemos comentado que la 

innovacién plantea 1250 semanas cotizadas y 60 6 65 arios de edad 

respectivamente. El Planteamiento presidencial original 

determinaba en su articulo 20 transitorio, que la edad de 60 afios 

se incrementara un mes por afio durante 24 afios y a partir del afio 

2006 hasta completar 62 afios. En idéntica forma, se designaba el 

incremento dae la edad con la misma mecdnica para la pensidn de 

vejez, hasta alcanzar 67 afios de edad. La cdmara baja suprimié 

ambas disposiciones por considerarlas apropiadamente excesivas. 

La cuantia de las pensiones por incapacidad, habia sido 

estipulada por el ejecutivo en el documento primario, indicando que 

esa incapacidad si fuera declarada hasta el 50% no se tendria 

derecho a pension sino a indemnizacién equivalente a 5 anualidades 

de pensién que le hubiera correspondido {articulo 58, fraccidn 

III). Esto, desde luego, no planteaba sino perjuicios para el 

trabajador al restarle derechos que ya tenia contemplados en la ley 

de abril de 1973, pues en la misma, se planteaba que la incapacidad 

permanente, de hasta 25% era cubierta mediante indemnizacién global 

andloga a las 5 anualidades antes citadas. Asimismo, la valuacién 

de mas de 25% y hasta un 50% dejaba al trabajador el derecho de 

elegir entre su indemnizacién o una pensiédn. En virtud de que se



estimé6é que las opciones para los derechohabientes eran mas 

equitativas en el anterior texto legal, el legislador rectificé el 

planteamiento presidencial para dejarlo como se encontraba en aquel 

instrumento juridico. 

Igualmente se suprimiéd de la iniciativa la disposicién sobre 

pensidén temporal incluida en el articulo 121 que disponia que ésta 

es la que se otorga por periodos renovables por posibilidad de 

recuperacién del asegurado o por continuidad general al concluir el 

subsidio equivalente al 35% del salario base de cotizacion. 

En otro contexto y por cuanto hace al seguro de enfermedades y 

maternidad, se habian incorporado al proyecto diferentes 

disposiciones que igualmente sufrieron de cambio por parte del 

poder legislativo federal. La primera que comentamos, es la 

referente al aseguramiento del esposo o concubina, que en el 

primigenio escrito se exigia que no s6lo estuviera totalmente 

incapacitado, sino que ademds acreditara su dependencia econdémica 

de la asegurada o pensionada. La ley promulgada solo requiere que 

el esposo o concubina dependa econémicamente de la asegurada o 

pensionada. La reforma anterior es correcta, pues toma en cuenta 

otras causas de dependencia econdmica adicionales a la invalidez 

como son el desempleo. Asimismo, se Ppercata de las 

transformaciones que se suceden en una sociedad dindmica como es la 

nuestra. 

s
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En la misma forma se modificé lo concerniente al articulo 89, 

que como sefialabamos pretendia impulsar los convenios de reversién 

de cuotas a través de reglas claras no discrecionales, a fin de que 

las empresas privadas se hiciera cargo, conjuntamente con el IMSS 

de la prestacién de los servicios médicos. El cambio legislativo 

dej6 el texto en los mismos términos en que estaba contemplado por 

la ley anterior, en su articulo 97. Ya habiamos indicado que de 

acuerdo con nuestro criterio, esta alteracién fue errénea. Al 

respecto, sdédlo queremos hacer notar que si bien se suspendié esta 

disposicién en el referido articulo, la misma se dejé a salvo en la 

fraccién VII del articulo 264 que se refiere a las facultades del 

consejo técnico, y que a la letra dice: “expedir el reglamento de 

reversiodn de cuotas para los seguros que expresamente establece 

esta ley, asi como los demd4s que fueran necesarios para la exacta 

observancia de la misma”.** Asi pues, es innegable la falta de 

cuidado que en el mejor de los casos tuvieron nuestros legisladores 

al realizar esta revisién, ya que en armonia con la supresidén de 

ese precepto, debiéd desaparecer o reformarse esta fraccién. 

En realidad, la regulacién que acabamos de citar no sélo 

afecta a lo contenido en el articulo 89. También previene lo 

dispuesto para el articulo 213 del multicitado ordenamiento. En 

efecto, la reversidédn de cuotas para el seguro de guarderias también 

habia sido propuesto para entrar en un régimen cuya regulacidn 

fuera clara, y en la misma forma fue transformado, quedando 

precisamente como se encontraba en el anterior articulo 192. 

  

58 
Ibidem. Pdg. i69.
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fampoco consideramos que la propuesta para este sistema fuera 

inviable. El temor que se abrigéd porque ambos preceptos fueran 

pretexto para privatizar el seguro social nos parece infundado, ya 

que sobre eso creemos que habrian sido ayuda y estimulo, tanto para 

la clase laboral como para la patronal, a fin de mejorar los 

servicios para los trabajadores, a quienes finalmente estan 

destinados. 

Finalmente, la iniciativa anticipaba que eran equiparables a 

defraudacién fiscal los siguientes supuestos: 1) No cubrir cuotas 

por seis meses; 2) Presentar datos inexactos, evadiendo el pago o 

reduciéndolo; 3) Qnisién en el pago de cuotas que hayan retenido o 

xrecaudado los patrones. La reforma legislativa modificé en cuanto 

a la segunda hipétesis, la palabra “inexactos” para agregar en su 

lugar la de “falsos” haciéndolo asi mas congruente con la 

determinacién del dolo penal. Asimismo, la dicha evasiédn o 

reducci6én debe equivaler ahora, por lo menos al 25% de la 

obligacién tributaria. La alteracién a la primera hipdtesis sélo 

incrementé el témmino aun afio. Por otro lado, el tercer supuesto 

desapareciéd en la ley aprobada, lo cual reputamos que fue un error 

en perjuicio real de los asegurados. 

Desde luego que estas variaciones surgieron con el destino de 

proteger a los patrones y a fin de incentivar la creacidédn de 

empleos, poniéndole a los empresarios menos obstdculos. En tal 

tesitura, salvo la Ultima comentada, las juzgamos benéficas. 

<
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Una tltima consideracién sobre modificaciones realizadas a la 

Ley, fue la concerniente al decreto de reforma a la Ley del Seguro 

Social, presentada el martes 29 de octubre de 1996 a la Cdmara de 

Diputados. Esta alteracién la comentamos camo punto aparte de las 

analizadas en las paginas anteriores, en virtud de que su 

naturaleza es ejecutiva, y su envio al Congreso disté por casi un 

afio del precedente envio de la Ley original. En este documento, se 

enmendé6 el parrafo primero del articulo primero transitorio del 

erdenamiento legal citado para establecer que la Ley entrard en 

vigor en toda la Reptblica el dia 1° de julio de 1997. Asimismo, 

ge modifican las fechas, plazos, periodos o bimestres previstos 

tanto en la Ley del Seguro Social, como en el decreto de Ley de los 

Sistemas de Ahorro para el Retiro, para hacerse congruentes con la 

nueva entrada en vigor del mencionado estatuto juridico. 

En la exposicién de motivos del decreto, se explicaron dos 

razones fundamentales para cambiar la fecha de entrada en eficacia 

de la nueva ley. La primera y mas importante, fue la que expuso 

que con base en el acuerdo para la adopcién y uso por Ila 

administracién piblica federal (APF) de la clave tinica de registro 

de poblacién, ésta seria adoptada en todos los registros de 

personas de las dependencias y entidades de la APF, y debera 

constituir un instrumento confiable de identificacién tnico, 

personal e irrepetible con reconocimiento general. En tal sentido, 

se establece la importancia de que la referida clave sea empleada 

en el sistema de seguridad social mexicano como elemento que sirva
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Para identificar la cuenta individual del trabajador con un ntmero 

definitivo en el nuevo sistema de pensiones. Adicionalmente, esta 

clave unica se iria incorporando paulatinamente a los expedientes 

médicos, estudios de laboratorio, inscripcidn de derechohabientes, 

etc. 

El otro punto es el relativo al interés de los trabajadores 

Para disponer de un periodo suficiente a fin de documentarse de 

manera apropiada para elegir la afore que mds le convenga. 

Nuestra estimacién al respecto, es que carecen de légica los 

fundamentos en que se apoya el ejecutivo. Por un lado, existia una 

enorme prisa por aprobar la nueva ley del seguro, aduciendo que de 

no realizarse dicha reforma en el tiempo previsto, el colapso 

financiero del IMSS seria irremediable, por el otro, ya en 1996 lo 

anterior no es tan urgente y se volviéd mds importante la creacidn 

de la clave unica de registro. 

Asi pues, coincidimos con las razones presentadas por los 

senadores del PRD y del PAN, al afirmar que los auténticos motivos 

Para ampliar la multicitada fecha son, por un lado, “la incapacidad 

financiera del gobierno de iniciar este proyecto: entre 25 y 30 

mil millones de pesos, que es lo que el gobierno federal deberia 

Pagarle a las afores por la inversidén del SAR”.°* Asimismo, y de 

conformidad con lo expresado por los senadores panistas, el dinero 

56 
“Arellano Bernal Gloria. Ley del Seguro Social en vigor el 1° de 

julio de 1997. Revista Laboral. Padq. 62.
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que el gobierno se dispone a aportar por concepto de cuota social, 

no serd entregado a los trabajadores por otros seis meses, lo que 

suponen seré una “cantidad de 2 mil 295 millones de pesos” y que 

tentativamente seria destinado a gastos de campafia electoral. 

Desde luego creemos problemdtico lo anterior, pues lo cierto 

es que ante esto los tnicos perjudicados son los trabajadores. la 

eventual puesta en marcha de esta nueva ley debe ser disolutoria de 

la merecida desconfianza popular. 

Arellano Bernal Gloria. LOC, CIT,
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CAPITULO IV. LA LEY DEL SEGURO SOCIAL DE DICIEMBRE DE 1995. 

IV.1 EL REGIMEN OBLIGATORIO. 

IV.1.1 GENERALIDADES. 

Como revisdbamos en el capitulo anterior, la nueva ley propone 

en su articulo 11 la reestructuracién de los seguros que comprenden 

el régimen obligatorio en cinco grandes rubros: 1.- Riesgos de 

Trabajo; 2.- Enfermedades y Maternidad; 3.- Invalidez y Vida; 

4.- Retiro, Cesantia en Edad Avanzada y Vejez; 5.- Guarderias y 

Prestaciones Sociales. En especifico, la reordenacién del anterior 

seguro de IVCM previsto en esta ley, obedece ciertamente a la 

necesidad de congruencia que requiere el nuevo régimen legal en 

relacién con la apariciédn de los modernos sistemas de pensiones. 

Asi pues, al separarse los seguros de invalidez y vida (tutelantes 

de contingencias laborales) de los que aseguran una vida “digna y 

decorosa” al cumplir el trabajador un proceso natural de su 

existencia, la vejez (seguro de retiro, cesantia y vejez) se ofrece 

el terreno para que las companias pensionadoras puedan manejar el 

dinero de los trabajadores a largos plazos de contratacién. No 

obstante las criticas que puedan surgir con esta reforma, nuestro 

punto de vista conviene con el del legislador al expresar que la 

mencionada separacién hace mas arménica la distribucién de los 

diferentes seguros y su correspondiente organizacién econémica. 

Con respecto a los sujetos a que esta destinado el mencionado 

régimen obligatorio, el articulo 12 mantiene el principio de que 

son los trabajadores, esto es, las personas vinculadas por una



relacién de trabajo, los individuos que prioritariamente tendradn 

derecho al mismo. A fin de determinar que debe entenderse 

juridicamente por relacién de trabajo, el articulo 20 de la Ley 

Federal del Trabajo establece que es “la prestacién de un trabajo 

personal subordinado a una persona, mediante el pago de wm 

salario”™. 

Creemos importante determinar lo anterior, para que quede en 

claro que no es necesaria la existencia expresa del contrato de 

trabajo. El mismo y la relacién laboral se presumen existentes 

entre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe. 

El articulo 12 mencionado amplia la cobertura para _ los 

miembros de sociedades cooperativas de produccién y a las personas 

que sean determinadas por Decreto del Ejecutivo Federal. Por lo 

que hace a las Sociedades Cooperativas, el articulo 19 establece a 

su vez que serdn consideradas como patrones para los efectos de la 

Ley. Esto no es de extrafarnos, ya que sélo se recoge lo previsto 

por el articulo 22 de la Ley de 1973. No obstante, lo que si 

resulta sorpresivo es la inclusién de una disposicién en el nuevo 

articulo Vigésimo Tercero Transitorio por la que se prevee que las 

sociedades cooperativas de produccién que estén inscritas en los 

términos de la Ley que se deroga, continuardn con el beneficio de 

cotizar sus socios y el Gobierno Federal en proporcién de 50% para 

cada uno. En contrario senso, se interpreta que las sociedades que 

se inscriban en un momento posterior a la entrada en vigencia de la 

5! Tey Federal del Trabajé. México. Pdg. 32.
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nueva ley, habrdn de cotizar a través del régimen tripartita como 

todo patrén, en un claro sacrificio de la visién social. Asimismo, 

la nueva Ley derogé en realidad, los articulos 116 y 179 de la Ley 

del Seguro anterior, que establecian que las sociedades 

cooperativas de produccién, las administraciones obreras o mixtas, 

las sociedades locales, grupos solidarios o uniones de crédito 

cotizarian junto al Gobierno Federal en la proporcién de 50% 

comentada. 

‘AL respecto opinamos que las citadas sociedades que surjan en 

el futuro debieron haber continuado con el beneficio de la 

cotizacién bipartita, y tan sdlo en los casos en que contrataran a 

trabajadores a su servicio (segin el articulo 65 de la Ley General 

de Sociedades Cooperativas) cubririan sus respectivas cuotas de 

acuerdo con la férmula tripartita, tal y como se llevaba a cabo en 

la anterior legislacién del seguro social. 

Sabemos que la jurisprudencia es inaplicable para casos 

posteriores a la reforma o derogacién del precepto que le dio 

origen. Sin embargo, nos permitimos sefalar una tesis 

jurisprudencial, que posterior a la entrada de la ley sera 

inatribuible al caso, a fin de comprender cual era el criterio de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nacién:



SEGURO SOCIAL, LEY DEL, SOCIEDADES COOPERATIVAS DE PRODUCCION. 

REGIMEN DE COTIZACION DE TRABAJADORES NO SOCIOS. Si bien los 

articulos 116 y 179 de la Ley del Seguro Social establecen que las 

sociedades cooperativas de produccién deben cubrir el 50% de las 

primas totales y el Gobierno Federal el otro cincuenta por ciento, 

sin especificar si aluden tanto a los socios como a trabajadores no 

socios, no por ello puede estimarse que tiene aplicacidén el 

principio general de derecho que dice “donde la ley no distingue, 

no cabe distinguir” puesto que de la interpretacién razonada de 

dichos articulos con el i2 de ese ordenamiento legal, y los 

diversos articulos 1, 56 y 62 de la Ley de Sociedades Cooperativas, 

se evidencia que el régimen de cotizacién que corresponde a la 

sociedad cooperativa de produccién, como agrupacidn clasisista, es 

bipartita, mientras que cuando entabla una relacién de trabajo, le 

corresponde contribuir, respecto de dichos trabajadores, en el 

sistema general tripartita. 

Tesis de jurisprudencia 33/93. Aprobada por la Segunda Sala 

de este alto Tribunal, en sesidn privada de 24 de nov. de 1993, por 

unanimidad de 5 votos. 

Adicionalmente el citado articulo 12 suprime como sujetos del 

régimen obligatorio a las administraciones obreras o mixtas, 

ejidatarios, entre otros grupos solidario$s, los cuales aparecian en 

la cobertura establecida en las fracciones II y III de la Ley del 

‘73. Estos sujetos solo fueron incorporados en esquemas 

“
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modificados, pues al carecer de suficientes bases econdémicas, se 

consideré que se habian ido convirtiendo en un déficit permanente 

para el IMSS. 

En cierta medida lo anterior es cierto. Las aportaciones que 

estos grupos han llevado a cabo son crénicamente insuficientes, ¥ 

su incorporacién al régimen obligatorio obedecié originalmente a 

fines meramente politicos. No obstante, no debemos perder de vista 

que “los grupos excluidos son deficitarios por sobreexplotados. 

Los subsidios que el gobierno ha otorgado a estos sectores no son 

gastos sino inversién y justicia social”, 

Desde luego que los sujetos excluidos a través de esquemas 

modificados, conservardén sus derechos adquiridos, formas de 

aseguramiento y bases de cotizacién por medio de articulo expreso 

consignado en la ley (articulo Sséptimo Transitorio). No podria ser 

en otra forma, puesto que en caso contrario se estaria quebrantando 

la irretroactividad legal establecida por el articulo 14 

constitucional. El problema real es para aquellos que se inscriban 

al seguro social tras la entrada en vigor de la nueva Ley. 

En igual forma, el articulo 13 de la Ley de 1995 se refiere a 

los sujetos que voluntariamente podrdn acceder al aseguramiento por 

régimen obligatorio. La modalidad que presenta esta disposicion 

respecto al anterior ordenamiento, consiste en que su incorporacién 

  

* amezcua Ornelas Noranenid. Nueva Ley del Seguro Social 

Comentada. México. Pda. 20.
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no seré ahora a través de un Decreto del Ejecutivo, sino que sera 

realizado por convenio con el IMSS en cada caso, a fin de que se 

permita el equilibrio financiero del régimen. Esto incluye, como 

lo maneja la fraccién V de este articulo, a los trabajadores al 

servicio de las administraciones ptblicas de la federacién, 

entidades federativas y municipios que estén excluidos o no 

comprendidos en otras leyes como sujetos de seguridad social. Al 

respecto consideramos importante acudir a los ordenamientos legales 

que preveen la seguridad social para trabajadores estatales para el 

caso. Evidentemente es la Ley del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Ley del ISSSTE) 

la més importante, en cuyos articulos 1, 5 y 146 se contemplan una 

serie de sujetos excluidos de su ambito asegurador: 

A.-Los trabajadores de las dependencias o unidades administrativas 

de los poderes de la Unidén, del Gobierno del Distrito Federal y. 

de los estades y municipios que no se hayan aincorporado al 

régimen de seguridad social del ISSSTE. 

B.-Los trabajadores de las entidades de la administracién ptiblica 

que no hayan celebrado convenio con el ISSSTE. 

C.-Los trabajadores al servicio del Estado que presten sus 

servicios mediante contrato sujeto a la legislacién comin, o que 

perciban sus emolumentos exclusivamente con cargo a la partida 

de honorarios.
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Desde luego que los trabajadores comprendidos en nuestros 

incisos A y B no estan en si excluidos del régimen de seguro social 

burocratico. Simplemente no han ingresado a la incorporacion al 

mismo, lo cual indica que en cualquier momento pueden ser sujetos 

de aseguramiento a éste, o bien al régimen obligatorio contemplado 

por la Ley del IMSS. Por otro lado, las personas que se encuentren 

en el supuesto marcado con la letra Cc, no gon precisamente 

trabajadores al servicio del Estado, sino tnicamente prestadores de 

un trabajo al mismo, quedando en alguna forma como trabajadores 

independientes. 

Por cuanto hace a las obligaciones de los patrones en este 

régimen (articulo 15), se conservan en los términos en que se 

hallaban en la ley anterior. En tal forma, deberadn registrarse e 

inscribir a sus trabajadores en el IMSS, asi como enterar al 

Instituto de los cambios que en general afecten al nivel econémico 

de sus empleados, llevar registros de los txrabajadores, y 

determinar las cuotas obrero-patronales, entre muchas otras. 

Igualmente se les autoriza, a fin de otorgarles la facilidad 

técnica con que en la actualidad se desarrolla la contabilidad 

empresarial, a presentar los movimientos afiliatorios y listas de 

raya, no solo en dispositivos magnéticos, sino también de 

telecomunicacion. Desde luego que en la prdctica habra de 

precisarse la manera en que los patrones cuenten con los 

comprobantes fehacientes en los que conste el cumplimiento de estas 

obligaciones, por lo que en términos generales, consideramos buena
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dicha autorizacién, dado que eventualmente reducira el Ppapeleo 

inttil de los archivos del Instituto y simplificaraé en favor de los 

patrones la realizacién de sus deberes con el Seguro. 

La fraccién VI del mencionado articulo ratifica el deber de 

los patrones de ila industria de la construccidén, de pagar las 

cuotas obrero-patronales atin cuando no sea posible determinar el o 

los trabajadores a quienes se deba de aplicar. En tal tesitura, el 

monto de las cuotas en comento serd destinado a servicios de 

beneficio colectivo para los trabajadores de dicha industria. 

Sobre el anterior principio, sera desde luego el Consejo Técnico el 

que tendra atribuciones para decidir sobre el destino del Fondo asi 

creado. 

Por lo que hace a esta fraccioén, se sostiene con bastante 

razén que es inconstitucional, ya que quebranta en perjuicio de los 

patrones de la construccién lo previsto por la fraccién IV del 

articulo 31 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos, la cual dispone que: “son obligaciones de los 

Mexicanos: IV. Contribuir para los gastos publicos, asi de la 

Federacion como del Estado y Municipio en que residan, de la manera 

proporcional y equitativa que dispongan las leyes”*’, 

Es importante sefialar que la Constitucién no aclara qué debe 

entenderse por proporcionalidad y equidad. No obstante, la Suprema 

  

** constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos. Ob. Cit. 

Pag. 38.
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Corte de Justicia ha indicado reiteradamente que “el requisito de 

equidad a que obliga la Constitucién implica igualdad ante la misma 

ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un tributo, 

circunstancia que no acontece con esa obligacién, que es privativa 

de los patrones de la construccidén, rompiendo con ello la igualdad 

que debe haber entre todos los patrones, siendo evidentemente 

inconstitucional porque impone una obligacién tributaria no a todos 

los patrones por igual, sino sdédlo a los patrones de la 

construccién’”™*, 

Adicionalmente se prevee que a los trabajadores que acrediten 

sus derechos se les otorgaradn las prestaciones diferidas que les 

correspondan con cargo a ese Fondo. Resulta claro entender que 

esta probanza es dificil de sostener y creemos que tan sdlo en 

casos aislados, previo alguna accién laboral serd posible que se 

lleve a cabo su cumplimiento. 

Asimismo y por lo que hace a los trabajadores eventuales de la 

ciudad o del campo, la fraccién IX del multicitado articulo impone 

da obligacién a los patrones de expedir y entregar la constancia 

de los dias cotizados. Esto es siempre saludable, dado que se 

Presta para que haya un control mds estrecho respecto a este tipo 

de trabajadores, en su beneficio. 

** arellano Bernal, Gloria. Inconstitucionalidad en el seguro de 

riesgos de trabajo de la nueva Ley del Seguro Social. Revista 

Laboral No. 53. Pag. 34.
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Otro articulo que trata sobre los deberes patronales es el 16, 

gue impone a los patrones la obligacién de presentar al IMSS copia 

con firma autégrafa del informe sobre su situacién fiscal, con los 

anexos relativos a las contribuciones por concepto de cuotas 

patronales, siempre que por el nimero da sus trabajadores estén 

obligados a dictaminar por contador publico autorizado sus estados 

financieros. Esta disposicién es mds congruente con el actual 

sistema fiscal mexicano, ya que el anterior articulo 19-A preveia 

ante este supuesto, la obligacién para los patrones con 300 o mas 

trabajadores. En conformidad con nuestro punto de vista, este 

criterio numérico era bastante mas arbitrario. 

Otra reforma importante que se realizé a la ley, fue da 

aparicién a través de su articulo 25, de los porcentajes de 

aportacién que se realizaran por parte de los sujetos involucrados 

en el sistema de seguro social tripartita. En tal forma, este 

precepto dispone que para cubrir las prestaciones en especie del 

seguro de enfermedades y maternidad de los pensionados y sus 

beneficiarios en los seguros de riesgos de trabajo, invalidez y 

vida, asi como retiro, cesantia en edad avanzada y vejez, los 

patrones, los trabajadores y el Estado aportardn una cuota del uno 

punto cinco por ciento del salario base de cotizacién. Al patrén 

le corresponderé pagar sobre esa cuota el uno punto cero cinco por 

ciento, a los trabajadores el cero punto trescientos setenta y 

cinco por ciento y al Estado el cero punto cero setenta y cinco por 

ciento. Al parecer al Estado le corresponde pagar un porcentaje 

N
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muy infimo por este concepto, pero supuestamente se compensa con el 

pago de la cuota social que indicdbamos en el anterior capitulo. 

IV.1.2 CONTINUACION VOLUNTARIA AL REGIMEN OBLIGATORIO. 

El articulo 218 de la nueva Ley del Seguro Social establece 

dos hipétesis importantes para que los trabajadores continien con 

los beneficios del régimen obligatorio: que sean dados de baja y 

que cuenten con un minimo de cincuenta y dos cotizaciones 

semanales. Esto no es desde luego una incorporacién como sostienen 

algunos tratadistas, ya que para la continuacién voluntaria se 

requiere que el asegurado haya formado parte del régimen mencionado 

por un lapso de tiempo determinado. Adicionalmente el citado 

articulo establece que el derechohabiente puede quedar inscrito con 

el uitimo salario o superior al que tenia al momento de la baja, en 

los seguros de IV, asi como RCV. 

Esta reforma perjudica a los trabajaderes que han cotizado 

durante largos arios y requieren de la continuacién al seguro para 

acceder a los beneficios de la pensidén de vejez y cesantia, ya que 

en la Ley de 1973 se permitia que las cotizaciones fueran con el 

salario inmediato inferior para continuar en los seguros conjuntos 

de enfermedades y maternidad e IVCM; o en cualquiera de ambos a su 

eleccién. Lo anterior nos lleva a una reflexién. Es claro que el 

trabajador que haya sido dado de baja debe de pagar monetariamente 

por la continuacién de su seguro, en una situacién en la que



103 

suponemos carece de empleo. En tal forma, obligarlo a que siga 

cotizando con su anterior sueldo o con uno superior es tener 

nuevamente una escasa conciencia de los niveles en que se 

desenvuelven nuestros connacionales en el plano microeconémico. 

Aunado a lo anteriormente sefialado, se prevee que los 

trabajadores “ya no gozardn de la posibilidad de incorporarse al 

seguro de enfermedades y maternidad, pues la reforma lo establece 

asi, ya que se crea el seguro de salud y hay que aportar otra 

cantidad para poder gozar de esos beneficios”.* 

Segin este articulo, el asegurado deberd cubrir las cuotas que 

le corresponden por mensualidad adelantada y hard las cotizaciones 

en la siguiente forma: 

a) En el seguro de retiro, el trabajador cubrird la totalidad de 

ia cuota. 

b) En el seguro de cesantia y vejez, asi como de invalidez y vida 

el asegurado cubrird el importe de las cuotas obrero-patronales, 

debiendo el Estado aportar la parte que por Ley le corresponde, 

incluida la cuota social. 

%° Sanchez Barrio Armando y José de la Fuente Mejia. Régimen 

Voluntario. Revista Laboral 40. Pdg. 28.
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IV.1.3  INCORPORACION VOLUNTARIA AL REGIMEN OBLIGATORIO. 

El articulo 222 dispone al respecto, la posibilidad para que 

los sujetos previstos por el articulo 13 de la misma Ley, tengan 

acceso a esta incorporacién, la cual desde luego se efectuarad por 

convenio escrito a solicitud individual o colectiva. 

Estos seguros estardn repartidos para los sujetos que prevee 

el articulo 13 sefialado, en conformidad con la siguiente tabla: 

  

Sujetos comprendidos en SEGUROS DEL REGIMEN OBLIGATORIO CUOTAS 

el Art. 13 RIr* E.M.* | I.v.* Rcvt GPs* 
  

Trabajadores en Indus- 

trias familiares e inde- Unicamen Tres veces el 

pendientes, ejidatarios, x x te Ryv salario minimo 

comuaneros, colonos y del D.F. 

pequefios propietarios 

(Fx, I y ITI} 
  

Trabajadores damésticos x x x x Conforme al sa- 

(Fx. It) lario real in- 

tegrado. 
  

Patrones personas fisi- 

cas con trabajadores x x x Unicamen Tres veces el 

asegurados 2a su servicio te Ry V SMV D.F.   (xr. Iv)             
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Sujetos comprendidos en SEGUROS DEL REGIMEN OBLIGATORIO CUOTAS 

‘el Art. 13 RI* E.M.* | I.V.* Rcv* GPs* 
  

Trabajadores al servicio 

de las admones. ptblicas 

de la federacién, enti- 

dades federativas y m- Conforme al 

nicipios que estén x x x x salario real 

excluides o no compren- integrado. 

didos en otras leyes 

como sujetos de seguri-     dad social (Fr. V).           
  

* Donde RT: Riesgos de Trabajo. EM: Enfermedades y Maternidad. 

IV: Invalidez y vida. RCV: Retiro, Cesantia en Edad 

Avanzada y Vejez. 

GPS: Seguro de Guarderias y Prestaciones Sociales. 

SMVDF: Salario Minimo Vigente en el D.F. 

La omisién de determinados seguros en relacién a delimitados 

sujetos asegurables voluntariamente, es un claro ejemplo de la 

problematica de esta Ley. Posiblemente en el caso de los 

trabajadores contenidos en las fracciones I y III del articulo en 

andlisis, la probanza para los riesgos de trabajo sea ciertamente 

complicada, pero atin asi no consideramos que su supresién sea la 

mejor alternativa. Iguaimente sostenemos que la exclusién del
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seguro de guarderias y prestaciones sociales para todos y cada uno 

de los grupos sefialados es un error de inequidad, puesto que en la 

misma forma requiere de este servicio un empleado subordinado que 

una trabajadora doméstica. Es cierte que no existen suficientes 

guarderias atin para los sujetos del régimen obligatorio, pero 

supuestamente se habia manejado que a partir de la nueva ordenaci6én 

de este ramo, se impulsaria la atencién de este tipo de servicio. 

Adicionalmente la Ley que comentamos indica en su articulo 

225, que al realizarse los actos que determinen la incorporacién de 

los sujetos de este tipo de aseguramiento, el Instituto podra 

establecer plazos de espera para el disfrute de las prestaciones en 

especie del seguro de enfermedades y maternidad. Esto quiere decir 

que aun y cuando se les regatean derechos a estos trabajadores, 

todavia deben esperar un tiempo cuya determinacidn es discrecional 

para el IMSS, para que puedan gozar de los servicios médicos del 

seguro social. 

Entendemos la circunstancia de que de no existir este tiempo 

de espera, cualquier persona que no estuviera asegurada y que 

necesitara de los servicios de salud, acudiria de inmediato a 

realizar su trdmite de incorporacién al seguro, lo cual tal vez 

seria parcialmente dafiino para las finanzas de ese Organismo, y se 

prestaria para multitud de fraudes. Pero no preveer legalmente el 

periodo de espera a través de un lapso maximo a cargo del 

Instituto, coloca en estado de indefensiédn a las personas que 

juridicamente sean aptas para recibir la prestaciédn.
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IV.1.4 LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL CAMPO. 

En este capitulo se indican las vias para que los campesinos y 

sus familiares puedan gozar a través de convenio de incorporacidn 

voluntaria, al régimen obligatorio del seguro social, o bien 

mediante el seguro de salud para la familia. Los correspondientes 

articules 235 a 237 describen a que tipo de trabajadores rurales se 

aplican estas medidas y la forma de llevarse a cabo. 

Lo verdaderamente interesante de este apartado, es lo relativo 

a los indigenas, campesinos jornaleros de alta marginalidad y las 

familias campesinas con condiciones econémicas de pobreza extrema, 

los cuales de acuerdo al articulo 238 de esta Ley, tendrdn acceso a 

las prestaciones de solidaridad social que comprenden acciones de 

salud comunitaria, asistencia médica farmacéutica e incluso 

hospitalaria, y que serdn en primer término financiadas por la 

Federacién y por los propios beneficiados, sea por éstos en 

efectivo, o bien con trabajos personales de beneficio para las 

comunidades que habiten. 

Al respecto sdélo confiamos que en la realidad efectivamente se 

instrumenten las medidas que lleven a cabo en favor de estas 

clases, la seguridad social que tanta falta les hace, y que no sean 

disposiciones que con el tiempo se conviertan en letra muerta, o en 

el mejor de los casos, tnicamente se implementen en las zonas y 

lapsos de tiempo determinados por intereses politicos.
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IV.2 EL REGIMEN VOLUNTARIO. 

El articulo 240 establece que todas las familias en México 

tienen derecho a un seguro de salud para sus miembros, a través de 

un convenio con el IMSS para el otorgamiento de las prestaciones en 

especie del seguro de enfermedades y maternidad. Este seguro se 

extiende en forma general a los familiares que vivan con el 

asegurado y dependan econdédmicamente de 61. Por cuanto hace a las 

cuotas instaladas para este seguro, seradn el equivalente al 22.4% 

de un SMG diario en el D.F. Por su parte el Gobierno Federal 

cubriré una cuota diaria por cada asegurado, equivalente a 13.9% de 

un SMG para el D.F., actualizado dicho porcentaje a la variacidn 

del Indice Nacional de Precios al Consumidor cada trimestre. A fin 

de evitar desviaciones de recursos, este seguro se organizard en 

seccién especial, separada de la correspondiente a seguros 

obligatorios. 

Una innovacién interesante en este rubro, es lo referente a la 

posibilidad de que los trabajadores mexicanos que se encuentren 

laborando en el extranjero puedan protejer a sus familiares que 

residan en territorio nacional, y a ellos mismos cuando se ubiquen 

en éste. Sin duda la nueva Ley contempla la preocupacién de 

nuestros compatriotas de poder preveer cualquier contingencia de 

enfermedad que pudiera acaecerles a los suyos mientras ellos 

trabajan allende nuestras fronteras. En lo particular, esta 

disposicién nos parece excepcionalmente buena y no consideramos que



esté en contraposicién con leyes migratorias extranjeras ni 

tratados internacionales sobre el caso. 

IV.3 CUOTAS Y COTIZACIONES. 

La doctrina entiende por cuotas los “pagos de cardcter fiscal 

que realizan los trabajadores, patrones y el Estado al Instituto 

para el financiamiento de las prestaciones otorgadas por el mss”. ** 

Las cuotas al IMSS se cimientan en el salario base de 

cotizacion | (SBC) sobre el cual se aplican los porcentajes para 

efectuar su pago. El salario asi integrado, comprende, de acuerdo 

con el articulo 27 de la Ley, los pagos hechos en efectivo por 

cuota diaria, las gratificaciones, percepciones, alimentacién, 

habitacién, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier 

otra cantidad o prestacién que se entregue al trabajador por sus 

servicios. Asimismo integran este salario el ahorro que pueda ser 

retirado por el trabajador mAs de dos veces al afio; la alimentacidn 

y la habitaciédn que representen hasta el 19% del SMGD D.F.; las 

despensas en especie o en dinero que sean superiores al 41% del SMG 

D.F.; los premios de asistencia y puntualidad que rebasen el 10% 

del S.B.C. 

Adicionalmente el citado articulo sefiala diversas prestaciones 

como excluidas para la integracién del salario en comento. De 

* Amezcua Ornelas Noranenid. OB. CIT. Pda. 6.
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entre ellas, las que creemos mas controvertibles son las ordenadas 

en las fracciones VIII y IX. La VIII especifica que no integran el 

salario las aportaciones efectuadas para crear un fondo de algun 

plan de pensiones del patrén o derivado de contratacidén colectiva. 

Lo novedoso es que esos planes de pensiones deberdn cubrir los 

requisitos que fije la CONSAR, y ya no la SHCP. Los requisitos 

indicados, fijados a la fecha por la Comisién, son los siguientes: 

1.- Cumplir con los requisitos de deducibilidad del I.S.R. 

2.- Que la pensién mensual de los planes sumada a la que 

corresponde por virtud de la Ley del Seguro Social sea equivalente 

a por lo menos un SMG D.F. 

3.- Que para el disfrute de pensién los trabajadores deban cubrir 

cuando menos 30 arfios de servicio o 60 de edad. 

Por lo demas se ha considerado que esta fraccidn adolece de 

ciertos errores en su redaccién. Asi pues, esta se lee de la 

siguiente manera: “No se tomardn en cuenta para la integracidn del 

Salario Base de Cotizacién dada su naturaleza: VIII.- Las 

cantidades aportadas para fines sociales, considerdndose como tales 

jas entregadas para constituir fondos de algin plan de 

pensiones”... 

Al respecto la doctrina se ha preguntado si para efectos de la 

nueva Ley pueden existir otras cantidades aportadas para fines 

sociales que igualmente estén excluidas para la integracidn del
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salario, o si el caso especifico de los fondos para pensiones es 

limitativoe de dicho concepto. Aunque el Consejo Técnico del IMSS 

ha opinado en forma indirecta que este caso especifico es 

limitativo, el criterio doctrinal es contrario, ya que asume que: 

“Si el legislador hubiese querido identificar de forma absoluta 

ambos conceptos hubiera dicho: las cantidades aportadas para fines 

sociales, considerdndose como tales exclusivamente las entregadas 

para constituir fondos de aligtin plan de pensiones, o bien hubiera 

eliminado uno de los dos conceptos quedando asi: Las cantidades 

entregadas para constituir fondos de algiin plan de pensiones”’. 

Por su parte, la fraccién IX sefiala como excluidos del Salario 

Base de Cotizacidén, el tiempo extraordinario que esté comprendido 

dentro de los margenes designados por la Ley Federal de Trabajo. 

Esta situacién es grave porque tal disposicisidén no existia en la 

Ley de 1973, 

Sobre su inclusidén se juzga que fue “uno de los regalos a la 

patronal por ceder algunos cambios en la iniciativa que recobran 

derechos de la anterior Ley”. Revisemos esta controvertible 

fraccién: Los margenes sefialados por la Ley Federal de Trabajo en 

los articulos 66 y 68 son de 3 horas diarias y tres veces por 

semana. Si la Ley del Seguro Social establece que el tiempo 

extraordinario no serd cotizado si esta dentro de estos mdrgenes, 

*" Sanchez Barrio Armando. Estudio e Interpretacién de la Nueva Ley 
del Seguro Social. Régimen Obligatorio. México. Pdg. 241. 

*® amezcua Ornelas Norahenid. Ob. Cit. Pa&g. 27.
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significa que tmicamente cuando los mismos sean rebasados, el 

trabajo extra serd integrado y en ese caso tan solo por el lapso 

que se exceda. Ademds no importard para que no se integre si se 

presta de manera fija o accidental, si se pacta por escrito o se 

presta de hecho, mientras que no sean rebasados los topes 

Ppropuestos por la Ley Federal de Trabajo. 

Reputamos que tal fraccién es inconstitucional, ya que la 

fraccién XI del apartado A. del articulo 123 de la Constitucidn 

dispone que en ningin caso el trabajo podré exceder de 3 horas 

diarias ni de 3 veces consecutivas. Entonces, como la Ley que 

analizamos prevee un excedente de ese lapso para la integracién del 

mismo en el SBC, notamos que se presenta como cotizable lo que 

constitucionalmente no tiene razén de existir. 

En este sentido, la citada fraccién IX despoja a los 

trabajadores de un elemento integrable, que en el corto plazo 

implicard un importante decremento del SBC en perjuicio de los 

asegurados. 

En otro orden de ideas, encontramos que la Ley es clara al 

estipular que el salario mdximo de cotizacién, sera el equivalente 

a 25 veces el SMG D.F. En este precepto se propone también un 

esquema de aumento progresivo, el cual lo incrementa de 10 a 15 SMG 

D.F. a partir de la puesta en marcha de la nueva Ley, y con 

posterioridad aumentarad un salario minimo general del D.F. por cada
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afio subsecuente hasta llegar a 25 SMG D.F. en el afio 2007, es 

decir: 1998-16; 1999-17; 2000-18; etc. 

Por cuanto hace a la jornada y semana reducidas, la nueva Ley 

explica que los cinco seguros se cotizardn minimamente sobre el SMG 

del area geogrdfica respectiva. No obstante, los trabajadores que 

estén laborando antes del io. de julio de 1997 podrdn seguir 

cotizando sobre un salario menor al minimo mientras dure esa 

relacién de trabajo. Sobre el salario minimo en mencidn se 

cotizaraén entonces las cuotas de todos los tipos de seguros, 

otorgdndole al asegurado un beneficio real en contraposicidn con la 

mayor carga que se les impondraé a las pequefias empresas, las que 

estimamos son las que emplean en mayor numero a este tipo de 

trabajadores. 

‘ En realidad esta disposicién es inconstitucional, pues se 

pretende que los patrones lleven a cabo el “pago de las cuotas con 

un salario superior al que realmente se cubre al trabajador en 

tales casos”*’, 

Si bien lo anterior podria apreciarse como una irregularidad 

de la Ley de naturaleza socialmente benéfica, lo cierto es que 

resulta inaceptable que se contemple una nueva violacién a la 

Constitucién, ahora en contra de la clase patronal, 

3° TRIDEM. Paég. 251. 

m
y
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Las ausencias e incapacidades previstas en el articulo 31 se 

descontardn en los términos del articulo 37 de la Ley anterior. En 

este punto la variacién contemplada es que se suprimiéd en perjuicio 

del asegurado la disposicién de que los periodos de ausencias 

amparadas por incapacidades médicas expedidas por el IMSS, se 

considerarian como cotizados para todos los efectos legales en 

favor del trabajador. Actualmente sélo se conservan amparadas en 

dos casos: para el cémputo de las semanas cotizadas requeridas 

para el otorgamiento de las pensiones de invalidez y vida y para 

conferir la pensién garantizada a que se refiere el articulo 153. 

Sobre el particular, la doctrina también contempla que hay 

inconstitucionalidad, en especifico en lo relativo a lo establecido 

en las fracciones I y IV del articulo (31) que nos ocupa. La razon 

en que se basa la anterior consideracién, consiste en lo siguiente: 

a)La fraccién I propone un supuesto en que las ausencias dal 

trabajador son por periodos menores de 15 dias consecutivos 0 

interrumpidos, en cuyo caso el patrén pagard unicamente en el 

seguro de enfermedades y maternidad. 

“El presupuesto para que opere este articulo es que estando 

vigente una relacién laboral, no se paguen salarios a los 

trabajadores con motivo de ausencias de los mismos a sus labores, 

en tales casos, se presenta una suspensién de los efectos de la 

relacién de trabajo”. 

“ Arellano Bernal, Gloria. Revista Laboral 53. Ob. Cit. Pag. 35.
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Asi pues, se considera la trasgresién a la constitucién, ya que 

da obligacién de cotizar en el seguro de enfermedades y 

maternidad no deberia de existir al no haber pago de salario, 

, origen del pago de cuotas. 

b)La fraccién IV impone la hipdétesis de que tratandose de ausencias 

amparadas por incapacidades médicas expedidas por el Instituto, 

no sera obligatorio cubrir las cuotas obrero-patronales, excepto 

por lo que se refiere al ramo de retiro. 

En la misma forma que en la anterior fraccidén, el criterio 

doctrinal sostiene que “es inconstitucional ya que en tal caso no 

existe salario, que es la base de cotizacién de las cuotas del 

seguro social, por encontrarse suspendida la relacidén de trabajo, 

por lo que no se dan los supuestos de hecho que deben motivar la 

obligacién contributiva””’. 

ih
 

Sobre lo expuesto, reiteramos el punto de vista sostenido al 

referirnos a la inconstitucionalidad de la cotizacidén de la jornada 

Y¥ semana reducidas. 

IV.4 SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO 

IV.4.1 GENERALIDADES 

fa nueva Ley, como la anterior, define a los riesgos de 

trabajo como los accidentes o enfermedades a que estan expuestos 

* LOC. CIT.



  

los trabajadores en ejercicio o con motivo de trabajo. Los 

articulos 42 y 43 abundan respecto a lo que legaimente se considera 

sobre ambas eventualidades. En este sentido, el articulo 42 

precisa que accidente de trabajo se considera a toda lesi6dn 

organica o perturbacién funcional, inmediata o posterior, o la 

muerte, producida repentinamente en ejercicio o con motivo del 

trabajo, cualquiera que sea el lugar y el tiempo en que dicho 

trabajo se preste. Asi pues, entrando al andlisis de este 

precepto, encontramos lo siguiente: 

— La lesion orgdnica o perturbacién funcional representan dafio en 

general al cuerpo, o un mal funcionamiento de un érgano o miembro. 

~- Dichas lesiones o perturbaciones pueden ser inmediatas o 

posteriores al siniestro que las  ocasione. Sobre esta 

caracteristica, la H. Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia 

Nacional ha determinado lo siguiente: 

RIESGO DE TRABAJO. DETERMINACION DE LA CAUSA DE LA INCAPACIDAD. 

La incapacidad en el riesgo de trabajo no es siempre concomitante 

al accidente que la produce, pues aunque en algunos casos se 

origina desde luego una incapacidad que puede determinarse, o la 

muerte, en otros, los efectos se aprecian dias, meses o arios 

después, porque en apariencia no se han producido, pero pueden 

determinarse mds tarde por medios cientificos y establecerse la 

relacién entre la causa generadora y sus consecuencias.
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Quinta Epoca. Tomo CXXXII. Pag. 235. Amparo Directo 569/57 

Petréleos Mexicanos. Unanimidad de 4 votos. 

Sexta Epoca. Quinta Parte. 

Vol. VII. Pag. 110 Amparo directo 559/57 Ferrocarriles Nacionales 

de México 5 votos. 

Vol. XIX PAg. 101 Amparo directo 6512/58 Ferrocarril Chihuahua al 

Pacifico, S.A. 5 votos. 

Vol. XXXIV Pag. 85 Amparo directo 6094/59 Cia. Fundidora de Fierro 

y Acero de Monterrey, S.A. unanimidad 4 votos. 

Vol. LXXXVII Pag. 28 Amparo directo 5594/62 The Fresnillo Co. 5 

votos. 

- Que el accidente sea producido repentinamente, lleva a la idea de 

que el evento sea realizado de manera inesperada. 

~- Finalmente, la situacién de que el accidente se concrete con 

motivo de trabajo sin importar el lugar o el tiempo en que el 

dicho trabajo se preste, implica simplemente que el evento dafioso 

se derive como consecuencia del trabajo. Asimismo, la Suprema 

Corte de Justicia de la Nacidén ha emitido ese criterio a través 

de la siguiente tesis: 

ACCIDENTES DE TRABAJO. La fraccién XIV del articulo 123 

constitucional, no exige que haya una relaciédn causal inmediata y 

directa entre el trabajo desempefiado y el accidente de trabajo, 

sino que impone al patrén la responsabilidad por los accidentes de
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trabajo sufridos por los trabajadores, con motivo o en ejercicio de 

la profesién o trabajo que ejecutan. 

Quinta Epoca. 

Tomo XLIII Pag. 3228 R 220/33 Empresa de los Ferrocarriles 

Nacionales de México. 

Tomo XLIX Pag. 1100 Amparo directo 1800/36 Cia. Azucarera Almada, 

S.A. en Lig. Jud. 

Tomo LIII Pag. 417 Amparo directo 1871/37 Cia. Naviera San 

Cristobal, S.A. 

Tomo LVI Pag. 1206 Amparo directo 6975/37 Ifiiguez Maria y /os. 

Tomo LVI Pag. 1378 Amparo directo 5238/36 Ferrocarriles Nacionales 

de México. 

Por su parte, el articulo 413 establece que enfermedad de 

trabajo es todo estado patoldégico derivado de la accién continuada 

de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo, o en el 

medio en que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios. 

En todo caso, serdn enfermedades de trabajo las consignadas en la 

Ley Federal de Trabajo. 

La anterior definicién es arménica con la contenida en los 

articulos 475 y 476 de la Ley Federal del Trabajo. Las 

enfermedades a que se refiere el articulo 43 son las contenidas en 

el-articulo 513 da la Ley Federal del Trabajo, y para cada 

enfermedad dicho articulo menciona quienes son los trabajadores 

expuestos a contraerla.
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Por lo que toca a la situacién de un trabajador asegurado que 

no esta conforme con la calificacién del accidente o enfermedad que 

haya efectuado el Instituto, el articulo 44 establece que debera 

interponer el recurso de inconformidad correspondiente. Este 

precepto es omiso en sefialar ante que autoridad tiene que ser 

presentado el mencionado recurso, pero al respecto, el articulo 294 

dispone que la autoridad que conocerd el asunto serd los Consejos 

Consultivos Delegacionales. En este sentido, se prevee una 

instancia adicional para resolver estos asuntos. Ademds, en caso 

de que el trabajador atin no quede satisfecho de la resolucién de 

los Consejos citados, podrd tramitar su controversia ante la Junta 

Federal de Conciliacién y Arbitraje. 

Lo anterior hace mas agiles los procedimientos, y como veremos 

en el inciso correspondiente, dara una mayor confianza a los 

trabajadores para que intenten resolver por la via mds econdmica, 

las injusticias de que consideren ser objeto. 

En otro orden de ideas, la nueva legislacién instituye en 

favor del patrén el derecho de recibir aviso por parte del IMss, 

cuando éste califique como riesgo de trabajo algun accidente o 

enfermedad. Los subsidios por riesgos de trabajo a que hace 

alusién la fraccién I del articulo 58, duraran hasta 52 semanas, 

periodo durante el cual recibird el 100% del salario que percibia 

al momento de ocurrir el riesgo. Asimismo, en este lapso el IMSS 

debera determinar, en su caso, la incapacidad permanente parcial o 

fu
e
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total. Sobre lo anterior, el nuevo ordenamiento es inflexible al 

determinar el periodo citado y no extenderlo como lo hacia la 

anterior Ley. El objetivo asi presentado, es reducir el subsidio 

del 100% comentado y constrefiir al trabajador a recibir una 

Prestacién econdédmica menor, por 70% del SBC, una vez que sea 

declarada su incapacidad permanente total (Fr. II, articulo 58). 

La innovaciédn que se presenta para este seguro es la 

obligacién del trabajador de contratar un seguro de sobrevivencia 

Para el caso de su fallecimiento, con la Institucidén aseguradora de 

su eleccién, a fin de proteger a sus beneficiarios. El Instituto 

calcularé el monto constitutivo necesario para la contratacién de 

este seguro y el de renta vitalicia. Al monto constituido se le 

restara el saldo acumulado en la cuenta individual del trabajador y 

la diferencia positiva seraé la suma asegurada, que deberd pagar el 

Instituto a la Institucién de Seguros elegida por el 

derechohabiente. Igualmente se establecen diversas hipdétesis en 

das que el trabajador cuenta con una cantidad acumulada en su 

cuenta individual que es mayor a la necesaria para integrar el 

monto constitutivo para contratar una renta vitalicia. Nosotros 

nos sumamos a la consideracién de que este mecanismo de pensiones 

por riesgos de trabajo también es inconstitucional, puesto que la 

obligacién de pagar la prima para que el Instituto supla al patron 

en llegado el caso, es precisamente del empleador, y no el 

trabajador como ahora se prevee.
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Para afirmar lo anterior nos apoyamos en la fraccidén XIV del 

apartado A. del articule 123 de la Constitucién que al respecto 

dice lo siguiente: “Los empresarios serdn responsables de los 

accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales de los 

trabajadores, sufridas con motivo o en ejercicio de la profesién o 

trabajo que ejecuten; por lo tanto, los patrones deberan pagar la 

indemnizacién correspondiente””. 

En tal sentido, “serd el trabajador con su dinero, que ha 

juntado para su proteccién en caso de retiro, cesantia y vejez, 

quien se autopague, respondiendo por un riesgo que es 

responsabilidad del patrén y del Imss””’. 

Por lo demas, se ha considerado que la misma Ley se 

contradice, ya que en su articulo 70 expresa que “las prestaciones 

del seguro de riesgos de trabajo serén cubiertas integramente por 

las cuotas que para este efecto aporten los patrones y demas 

sujetos obligados”. En cuanto a estos ultimos, de ninguna manera 

podran ser los trabajadores en virtud del mandamiento 

constitucional citado. Lo justo en realidad seria que el patrén 

Ppagara la prima correspondiente, y que aparte el trabajador pudiera 

disponer de los fondos integros del seguro de retiro, cesantia y 

vejez. 

  

? cConstitucién Politica de los Estados Unidos de México. OB. CIT. 
Pag. 145. 
+ Amezcua Ornelas, Norahenid. OB. CIT. Pag. 33.
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IV.4.2 REGIMEN FINANCIERO. 

En otro orden de ideas, y por cuanto hace a las cuotas que por 

el seguro de riesgos de trabajo deben pagar los patrones, el 

articulo 71 ordena que se determinardn en relacidn con la cuantia 

del salario base de cotizacién (SBC) y con los riesgos inherentes a 

la actividad de la negociacién de que se trate. En renovacién de 

la Ley precedente, que predisponia clases y grados de riesgo para 

determinar las primas correspondientes, se propone para la fijacién . 

de las primas a cubrir por el seguro de riesgos de trabajo la 

formula actuarial que se presenta en seguida: 

Prima = [ (S/365) + V (I+D) ] (F/M) +M 

Donde S = Dias subsidiados incapacidad temporal. 

V = Promedio de vida activa = 28 afios. 

I = Porcentajes de Incapacidades permanentes divididos 

entre 100. 

D = Defunciones. 

F = Factor prima = 2.9 

N = Numero de trabajadores expuestos al riesgo = Total 

anual de dias cotizados en riesgos de trabajo entre 365 

M = Prima minima de riesgo = 0.0025. 

La prima minima de riesgo cubre los gastos de administracién 

del seguro de riesgos de trabajo. Por su parte, el factor de prima



garantiza el equilibrio financiero del ramo. Este factor sufrira 

su primera revisién en 1998, cuando la nueva Ley tenga un afio de 

vigencia, en conformidad con el articulo Décimo Transitorio. 

Posteriormente la revisién serd trianual (Art. 76) y el Consejo 

Técnico del IMSS serd quien promueva esa revisién ante el mismo 

Instituto y el Congreso de la Unién. 

  

EEE LO dS 

Tomemos el caso de una empresa cuya siniestralidad en el afio 

de 1998 serd la siguiente: 

- Nimero de empleados: 450 

- Dias subsidiados por riesgos de trabajo: 750 

- Incapacidad permanente determinada a un 

trabajador a consecuencia de un riesgo 

de trabajo: 0.40% 

- Defunciones: Ninguna 

- Total anual de dias cotizados en el 

Seguro de R.T.: 164250 

FORMULA 

Prima = [ (8/365) + V (I+D) ] (F/N) +™M 

SOLUCION 

[ (750/365) + 28 (0.4040) ] (2.9/164250/365) + 0.0025 Prima 

Prima     { (2.0547945) + (11.2) ] (2.9/450) + 0.0025 
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Prima = (13.254794) (0.0064444) + 0.0025 

Prima = 0.0854191 + 0.0025 

Prima = 0.0879191 x 100 = 8.7919%     
  

Las primas que resulten de la anterior operacién podrdn ser 

modificadas, disminuyéndolas o aumentdndolas. En todo caso, se 

impone el tope del 1% del SBC para sus respectivas alteraciones. 

Asimismo, estas modificaciones no podradn exceder de los limites 

fijados para la prima minima y mdxima, que serdn de 0.25% y 15% de 

los SBC respectivamente. Esto significa que a pesar de que el 

patrén pudiera obtener una prima de, digamos, 25%, lo més que 

Ppagaraé serd el 15% de Ley (Art. 74). 

Ciertamente que la fdérmula anteriormente detallada funcionara 

para las empresas que ya estén establecidas antes de la entrada en 

vigencia de la nueva Ley. Aquellas que se inscriban por vez 

primera en el Instituto, o que estando instaladas, cambien de 

actividad, cotizardn conforme a la prima correspondiente al grado 

medio de su clase, de acuerdo con la siguiente tabla: 

  

  CLASE PRIMA MEDIA % 

Clase I 0.54355 

Clase II 1.13065 

Clase IIt 2.59840 

Clase IV 4.65325     Clase V 0.58875 
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Igualmente se prevee que al cumplir las negociaciones un 

periodo calendario anual, se ajustaradn a la férmula explicada para 

obtener sus correspondientes primas. 

Otra gituacién que consideramos importante tratar sobre lo 

contenido en este inciso, es lo que concierne a les accidentes de 

trabajo que se susciten en el traslado del asegurado, de su 

domicilio al lugar de trabajo, y de éste a aquél, A pesar de que 

el articulo 42 los considera como protegidos por el seguro de 

riesgos de trabajo, el articulo 72 sostiene que no serdén tomados en 

cuenta para la siniestralidad de las empresas. Lo anterior resta 

responsabilidades que son propias de los patrones, ya que éstos 

deberian tomar medidas para su prevencién. En tal tesitura, en vez 

de ser anticipados por los patrones, serdn Ppagados por el Instituto 

en la subrogacién de la obligacién, y lo que es peor, precisamente 

por el trabajador segin lo explicado sobre la fraccién II del 

articulo 58, en paginas anteriores. 

IV.5 SEGURO DE ENFERMEDADES Y MATERNIDAD. 

IV.5.1  GENERALIDADES. 

Este capitulo de la Ley es omiso en definir que es lo que se 

debe entender por enfermedad no profesional, que es junto con la 

maternidad, la contingencia protegida. No obstante, la ciencia 

juridica la ha  conceptuado como “toda lesién orgdnica o 

perturbacién funcional o todo estado patolégico derivado de
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cualesquier causa, siempre y cuando no tenga su origen o motivo en 

el trabajo”. 

Por su parte, la maternidad esta constituida, segtn el 

articulo 94 de la Ley, como el embarazo, el alumbramiento y el 

puerperio. 

Asimismo, el articulo 84 de la Ley del Seguro Social establece 

claramente que quedardn amparados por este ramo del seguro: 

¢ El asegurado 

¢ El pensionado por incapacidad permanente total o parcial, 

invalidez, cesantia en edad avanzada, vejez, viudez, orfandad-o 

ascendencia. 

¢ La esposa o concubina. 

¢ Los hijos menores de 16 afios del asegurado o pensionado. 

« Los hijos mayores de 16 afios del asegurado y hasta 25 cuando 

lieven a cabo estudios en plantel educativo nacional. 

« Hijos mayores de 16 afios de los pensionados. 

¢ Padres del asegurado que vivan en el hogar de éste. 

Por lo que hace a las concubinas, la fraccidn III del 

mencionado articulo sostiene 3 cardcteres de necesidad: Que ambos 

permanezcan libres de matrimonio, que tenga al menos cinco anos 

haciendo vida marital con el concubinario o bien cuando hayan 

* Sdnchez Barrio Armando. OB. CIT. Pag. 582.
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Procreado hijos aunque el lapso sea menor. Estos supuestos no 

hacen por otra parte sino recoger la tradicién civilista, pues el 

mismo cédigo civil sostiene por lo que toca a la sucesidédn de los 

concubinos, que “tienen derecho a héredarse reciprocamente, 

aplicdéndose las disposiciones relativas a la sucesidn del cényuge, 

siempre que hayan vivido juntos como si fueran cényuges durante los 

cinco afios que precedieron inmediatamente a su muerte o cuando 

hayan tenido hijos en comtin, siempre que ambos hayan permanecido 

libres de matrimonio durante el concubinato””. 

La problematica que en estricto derecho surge de la anterior 

disposicién, se presenta en el caso de que la concubina se 

encuentre en estado de embarazo del primer hijo y el concubinato 

tenga menos de 5 afios. Una interpretacién rigorista del precepto 

indicarfa que no hay derecho a prestaciones para la concubina. 

Aunque en alguna forma el Consejo Técnico del Instituto ha resuelto 

que deben otorgarse prestaciones atin en ese caso, juzgamos que esa 

resolucién debe elevarse a rango de ley y no quedarse como simple 

disposicion administrativa. 

A fin de poder obtener las prestaciones expresadas en este 

capitulo de la ley, los sujetos amparados deberdn sujetarse a las 

Prestaciones y tratamientos médicos indicados por el Instituto. 

Por su parte, el IMSS podra proporcionar los servicios que tiene 

encomendados a través de cualquiera de las siguientes 3 formas: 

Cédigo Civil para el Distrito Federal. Editorial Porrta. 
Péq. 301.
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- Directamente, a través de su propio personal e instalaciones. 

— Indirectamente, en virtud da convenios con otros organismos 

puiblicos o particulares, para que se encarguen de impartir los 

servicios y proporcionen las asistencias en especie y los 

subsidios. 

-~ A través de convenios que podradn celebrarse con patrones que 

tuvieren servicios médicos y hospitalarios, pudiéndose convenir 

en la reversién de una parte de la cuota patronal y obrera en 

proporcién a la naturaleza y cuantia de los servicios relativos. 

En dichos convenios se pactaraé, en su caso, el pago de subsidios 

mediante un sistema de reembolsos. 

Con fundamento en lo expresado, el Instituto ha desarrollado 

un programa denominado “Convenio de pago indirecto y reembolso de 

subsidios”, a través del cual se otorga a los trabajadores 

incapacitados la facilidad del cobro del subsidio directamente de 

sus patrones. 

Por lo que hace a la contratacién de servicios médicos y 

hospitalarios en clinicas independientes, deben cumplir los 

siguientes requisitos: 

A.- Que la calidad de las prestaciones no sea inferior a las 

Proporcionadas en forma directa por el Instituto. 

B.- Los servicios médicos contratados deberadn de contar con las 

especialidades médicas necesarias, asi como con el
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instrumental, equipo y personal técnico indispensable a 

satisfaccién del Instituto. 

C.-La reversién autorizada no excederd en ningun caso el costo que 

tengan para el IMSS estos servicios. 

D.-El Instituto tendraé el derecho a controlar y vigilar la forma 

en que se suministren las prestaciones. Iguvalmente contara con 

la facultad para obtener los informes estadisticos sobre los 

servicios de que se trate. 

Lo anteriormente expuesto representa un beneficio para los 

trabajadores que obtengan este tipo de prestaciones a través de los 

respectivos contratos colectivos. Ademds de que para las empresas, 

mds que una obligacién, significa una opcién adicional para el 

otorgamiento de los servicios a que estdn obligados. 

Revisemos lo correspondiente a las prestaciones en especie de 

este ramo. En caso de enfermedad no profesional, el Instituto 

otorgard al asegurado (y demas sujetos amparados conforme al art. 

84) la asistencia médico quirtrgica, farmacéutica y hospitalaria 

que sea necesaria desde el comienzo de la enfermedad y durante el 

lapso de 52 semanas para el mismo padecimiento. El articulo 91 

continta sosteniendo que no se computard en el mencionado plazo el 

tiempo que dure el tratamiento curativo que le permita continuar en 

el trabajo y seguir cubriendo las cuotas correspondientes. Si al 

concluir el periodo de 52 semanas, el asegurado continta enfermo, 

el Instituto prorrogard su tratamiento hasta por 52 semanas mds, 

previo dictamen médico. 

ot
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Por lo que toca a lo que debe entenderse por la asistencia 

médico quirurgica y los servicios farmacéuticos en comento, la Dra. 

Gloria Arellano Bernal ofrece las siguientes definiciones: 

“Asistencia médico-quirirgica: Es el conjunto de atenciones, 

investigaciones, curaciones o intervenciones médico-quirirgicas que 

correspondan a las exigencias que presente cada caso y que sean 

necesarias y suficientes para su tratamiento, tanto en calidad como 

cantidad. 

Servicios farmacéuticos: Es el suministro de medicamentos y 

demés elementos terapéuticos que fueren indicados en cada caso por 

el médico tratante’”®. 

En el caso de maternidad, el Instituto otorgard a la asegurada 

durante el embarazo, el alumbramiento yY el puerperio, las 

Siguientes prestaciones: a) Asistencia obstétrica; b) Ayuda en 

especie por seis meses para lactancia Y ¢c) Una canastilla al nacer 

el hijo, cuyo importe serd sefialado Por el Consejo Técnico. La 

ayuda en especie sdédlo se otorga a la madre que bioldégicamente lo 

necesite, a juicio médico del IMSss. 

Cabe hacer mencién gue el articulo 95 incluye para recibir 

este derecho, adem4s de a las directamente aseguradas, unicamente a 

la esposa del asegurado o a su concubina, y en tales casos, tan 

s6lo para el disfrute de las Prestaciones que sefialamos en el 
  

"Arellano Bernal, Gloria. SEGURO DE ENFERMEDAD GENERAL Y 
MATERNIDAD. Rev. Laboral No. 50. Padgs. 63 y 65.
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Parrafo anterior con las letras a y b. Queda claro que la 

descalificacién de las demas mujeres que contempla el citado 

articulo 84 tiene sentido desde el momento en que se requiere 

asegurar el régimen financiero. Ademas esa desautorizacién ya se 

encontraba establecida en la anterior Ley. 

Por lo que se refiere a las prestaciones monetarias por 

enfermedad, se ordena que el asegurado tendrd derecho a un subsidio 

en dinero que se otorgaré cuando la enfermedad lo incapacite para 

el trabajo, el cual serd equivalente al sesenta por ciento del 

ultimo salario diario de cotizacién. El mencionado subsidio sera 

Pagado a partir del cuarto dia del inicio de la incapacidad, 

mientras ésta dure y hasta por 52 semanas. 

El término que indicdbamos establece la Ley, obedece a que “la 

gran mayoria de los padecimientos menores originan incapacidades 

menores de 3 dias, como catarros, gripas, padecimientos gastricos o 

intestinales, que si dieran derecho a subsidio originarian un 

enorme trabajo administrativo y fomentarian el ausentismo en las 

empresas””’. 

El subsidio sera recibido por el asegurado cuando tenga 

cubiertas por lo menos cuatro cotizaciones semanales inmediatamente 

anteriores a la enfermedad. La xrazén que tiene la anterior 

disposicién es evitar que haya simulacidén de relaciones laborales 

77 Ibid. Pag. 66. 
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de tal modo que se otorguen prestaciones a quienes no tengan 

derecho a ellas. 

La causa de suspensién del subsidio prevista por la Ley, 

consiste en que el enfermo no cumpla a la indicacidén del Instituto 

de someterse a hospitalizacién, o cuando interrumpa el tratamiento 

sin la autorizacién debida. 

Por otro lado, tratando las prestaciones en dinero por 

maternidad, se estatuye que la asegurada tendrd derecho por el 

embarazo y el puerperio a un subsidio econdmico igual al 100% de su 

salario de cotizacién, el que recibiré durante cuarenta y dos dias 

anteriores al parto y cuarenta y dos dias posteriores al mismo. En 

los casos en que la fecha fijada por los médicos del Instituto no 

concuerde exactamente con la del parto, deberaén cubrirse a la 

asegurada los subsidios correspondientes por 42 dias posteriores al 

mismo. 

Existe una auténtica discusién sobre lo que debe entenderse de 

estos periodos, ya que el parto usualmente no ocurre el dia 

prefijado. En tal forma, se sostiene que no se trata de un periodo 

de 84 dias, sino de dos de 42 dias, uno antes y otro posterior al 

alumbramiento. En tal forma, “cuando se retrasan mds de 12 dias de 

la fecha fijada se cubre el subsidio equivalente al de enfermedad 

(60% del SBC) por los dias que exceden de 54, si por el contrario 

el parto ocurre antes del dia prefijado, no hay derecho a los dias
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que hubieran faltado para completar los 42 dias, porque siendo el 

subsidio un sustituto del salario, se requiere para que haya lugar 

a 61, que falte el salario debido a la proximidad del parto, pero 

en este supuesto la asegurada ha estado laborando y no hay falta de 

salario en esos dias”, 

Iguaimente se daterminan diversos requerimientos a efecto de 

que la asegurada pueda contar con los subsidios indicados, a saber: 

A.-Que haya cubierto al menos 30 cotizaciones semanales en los 12 

meses anteriores a la fecha en que debiera comenzar el subsidio. 

fa falta de esas cotizaciones obligard al patrén a cubrir su 

correspondiente salario (art. 170 L.F.T.). 

B.-Que el Instituto haya certificado el embarazo y Ila fecha 

Probable del parto. 

C.-Que no realice trabajo retribuido durante el periodo que dure la 

incapacidad. 

Desde luego que el subsidio que tratamos podrd ser suspendido 

en caso de que la asegurada no observe las prescripciones dictadas 

por el médico del IMss, 

Adicionalmente, se tipifica la situacién en que fallezca un 

asegurado o pensionado que tenga doce cotizaciones semanales en los 

nueve meses anteriores al fallecimiento. Para el caso, el 

=3 ® Thid. Pag. 67.
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Instituto pagardé al beneficiario ayuda para gastos de funeral 

consistente en dos meses del SMG D.F. vigente en la fecha del 

fallecimiento. 

IV.5.2 REGIMEN FINANCIERO. 

Se sostiene con bastante certeza, que el cambio mas profundo 

dentro de este ramo del seguro es el régimen financiero. En tal 

tesitura, el mismo queda en la forma que a continuacién explicamos: 

i.- Financiamiento de las prestaciones en especie: 

A.- Cuota patronal de 13.9% de un SMG diario en el D.F. 

¢ En salarios base de cotizacién superiores a 3 veces el SMG del 

D.F, se cubrird, ademas: 

Cuota Patronal de 6% - Cuota Obrera de 2% Calculados sobre 

la diferencia entre el SBC y 3 veces el SMGV del D.F. 

B.- Cuota del Gobierno Federai de 13.9% de un SMGV OD.F., 

actualizado cada trimestre con base en la variacidén del INPC. 

2.- Financiamiento de las prestaciones en dinero: 

A.~ Cuota patronal de 0.70% del SBC. 

B.- Cuota del Gobierno Federal de 0.05% del SBC. 

C.- Cuota Obrera de 0.25% del SBC.



Como se aprecia, 

una cuota del 1% sobre el Salario Base de Cotizacidén. 

  

de hoy, $52.9 diarios y mensualmente $1,587.00. 

aportaciones diarias. 

EX JEMPLO- 

Pensemos en un trabajador que gana 2 salarios minimos. 

Estas serian 

las prestaciones en dinero se financiaran con 

  

Al dia 

sus 

  

Prestaciones en Especie Prestaciones en Dinero 
  

Patrén = SMGVDF x 13.9% 

= 26.45 x 13.9% 

= $3.67 $0.37 

= SBC x 0.70% 

52.9 x 0.70% 

  

Gobierno Federal = SMGVDF x 13.9% 

= 26.45 x 13.9% 

= $3.67 

t 
tt $0.02 

SBC x 0.05% 

52.9 x 0.05% 

  

Trabajador     $0.13   SBC x 0.25% 

52.9 x 0.25% 

  

Elevada esta cotizacién al mes. 

  

  

  

    
        

Prestaciones en | Prestaciones en Total 

Especie Dinero 

Patrén $110.10 $11.10 $121.20 

Gobierno Federal {$110.10 $0.60 $110.70 

Trabajador $3.90 $3.90 

Total $235.00 
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Ahora pensemos en un trabajador cuyo salario es de 5 salarios 

minimos diarios. Al dia de hoy $132.25. Mensuales $3,967.50. 

  

  

  

  

  

          
  

  

  

  

    
          

Personas Prestaciones en Especie Prestaciones en 

Normal Adicional Dinero 

Patrén (SBC-3SMGDF) (6%) 

$3.67 (132.25-79.35) (6%) 10.92 

(52.9) (68) 

$3.17 

Gobierno Federal| $3.67 $0.06 

Trabajador (SBC-3SMGDF) (2%) 

(132. 25-79.35) (2%) | $0.33 

(52.9) (2%) 

$1.05 

MENSUAL 

Personas Prestaciones en Especie Prestaciones Total 

Normal Adicional en Dinero 

Patrén $110.10 $95.10 $27.60 $232.80 

Gobierno 

Federal $110.10 $1.80 $111, 90 

Trabajador $31.50 $9.90 $41.40 

Total $386.10 
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Desde luego que con el anterior esquema se pretende que la 

redistribucién del ingreso se realize en una forma mas equitativa, 

aportando mds al Instituto los trabajadores y patrones que mas 

Pperciben y ajustando las cuotas en una manera mas real para los 

trabajadores de salarios verdaderamente escasos. Adicionalmente se 

prevee que para los trabajadores con salario superior a los 3 SMG 

haya una auténtica disminucién de las contribuciones. 

IV.6 SEGURO DE INVALIDEZ Y VIDA. 

Los riesgos protegidos por este ramo, a que se refiere el 

articulo 112 de la nueva Ley, son la invalidez y la muerte del 

asegurado © del pensionado por invalidez. Como explicabamos en el 

anterior capitulo, el surgimiento de este ramo en forma 

independiente, separdndolo de los seguros de vejez y cesantia, tuvo 

su origen en la nueva integracién de los sistemas de pensiones. 

Asi pues, el seguro que corresponderia al de invalidez y muerte, 

trastocé su nombre por invalidez y vida, homologando el segundo 

concepto a la denominaciédn ya existente para el mismo en las 

companias de seguros privadas. 

Para poder recibir las prestaciones derivadas en ese capitulo 

de la Ley, se dispone ei requerimiento de periodos de espera, 

medidos en semanas de cotizacién. Para el efecto de computar las 

Semanas para el mismo, se consideran aquellas que se encuentren



  

amparadas por certificado de incapacidad médica para el trabajo. 

En los apartados especificos sobre el ramo de invalidez y el de 

vida, se contemplan las semanas determinadas para cada uno de 

ellos. 

Por otro lado, la innovacién prevista en este ramo consiste en 

que cualquier pensionado que traslade su domicilio al extranjero, 

podraé continuar recibiendo su pensién mientras dure su ausencia, 

conforme a lo dispuesto por convenio internacional, o que los 

gastos administrativos de traslado de los fondos corran por cuenta 

del pensionado (art. 117). Por contra, el anterior articulo 126 

sostenia que la citada pensién le seria suspendida mientras durara 

su ausencia. Es sencillo suponer que esta disposicidén surge en un 

momento en que los sistemas de comunicacién, y por lo tanto de 

traslado de fondos es mas simple al que existia en 1973, pudiendo 

llevarse a cabo al dia de hoy con una mayor facilidad. 

IV.6.1 RAMO DE INVALIDEZ 

La definicién legal de invalidez, consiste en el estado en que 

el asegurado se halle imposibilitado para procurarse, mediante un 

trabajo igual, una remuneracién superior al 50% de su remuneracién 

habitual percibida durante el ultimo afio de trabajo, y que esa 

imposibilidad derive de una enfermedad ° accidente no 

profesionales. Asimismo, la declaracién de invalidez deberd ser 

realizada por el IMSS. Dicho estado da derecho al asegurado a el
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otorgamiento de una pensidn temporal o una definitiva, segin exista 

Posibilidad de recuperacién para el trabajo, o que en definitiva el 

estado de invalidez se estime de naturaleza permanente. Igualmente 

recibiraé el asegurado la asistencia médica que comentdbamos en el 

inciso anterior, las asignaciones familiares y Ila ayuda 

asistencial. Estas Ultimas prestaciones comprenden a su vez, la 

ayuda por concepto de carga familiar concedida a los beneficiarios 

del asegurado, y la asistencia que le preste al derechohabiente 

cualquier otra persona de manera permanente o continua, 

respectivamente. Por lo demas, en ambos casos se preveen diversos 

porcentajes econémicos para esos beneficiarios. 

Para disfrutar de las prestaciones del seguro de invalidez, la 

nueva Ley propone un incremento en el nimero de semanas de 

cotizacién hasta 250, en ampliacién a las 150 que estaban 

consideradas en la anterior legislacién. Al respecto sostenemos 

que tal precepto es inequitativo al enviar a la miseria a cualquier 

cantidad de trabajadores que en el inter entre esas 100 semanas 

adicionales sufran algin accidente que los incapacite. Por lo 

demds, el articulo 122 que previene esta situacién, sefiala que el 

asegurado que no cuente con el ntimero de semanas en comento, podra 

retirar, en el momento que lo desee, el saldo da su cuenta 

individual del Seguro de Retiro, Cesantia en Edad Avanzada y Vejez. 

Desde luego que esto aparece en beneficio del trabajador, dado que 

da Ley de 1973 no disponia precepto alguno en que el asegurado 

pudiera contar con el dinero que habia obtenido para el seguro de
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IVCM. No obstante, es de suponerse que el saldo con que cuente un 

derechohabiente que no alcance a cubrir 250 semanas, debe ser 

bastante raquitico. En tal tesitura, se les ofrece a los 

trabajadores un pequefio premio de consolacién, a cambio de 

incrementar el requisito temporal para el disfrute del derecho 

respectivo. 

Por cierto que se establecen hipétesis para no acceder a la 

pensidén por Invalidez que mencionamos. Estas son: 

A.-Cuando el asegurado por si o de acuerdo con otra persona se haya 

provocado la invalidez. 

B.-Que el asegurado resulte responsable de delito intencional que 

originéd la invalidez. 

C.-Que padezca un estado de invalidez anterior a su afiliacién al 

régimen obligatorio. 

Al respecto opinamos que los anteriores supuestos entrafian 

situaciones de cardcter penal. Los trabajadores que estando en los 

casos que enmarcamos con las letras A y C, pretendan obtener del 

Instituto las prestaciones derivadas de este ramo, seran 

susceptibles de tener responsabilidad de tipo penal frente al 

Instituto. 

Adicionalmente este articulo 123 determina que para los 

supuestos comprendidos en nuestras letras A y B, se podra otorgar
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el total o una parte de la pensién a los familiares que tuvieran 

derecho a las prestaciones que se conceden en el ramo de vida, y la 

pension respectiva durard el tiempo que permanezca la invalidez del 

asegurado. En este sentido se prevee una asignacién familiar con 

montos mayores a los previstos para la misma. No obstante, hacemos 

la aclaracién de que en la nueva Ley del Seguro Social “no existe 

regla alguna para daterminar en que casos el IMSS debera otorgar el 

total de las pensiones, en cuales sélo una parte de las pensiones, 

¥y en que casos no otorgard a los familiares ninguna pensio6n, ni 

existe regla para determinar la forma en que se otorgardn las 

pensiones parciales, se trata en este caso de una facultad 

discrecional, no regulada, del Imss’””’, 

El derecho a la pensién por invalidez nace a partir de la 

fecha en que se produzca el siniestro o en la que se presente la 

solicitud para obtenerla, y se suspende cuando el pensionado se 

niegue a someterse a los exdmenes previos o posteriores y a los 

tratamientos médicos prescritos, o abandone éstos. 

IV.6.2 RAMO DE VIDA. 

El seguro aqui comprendido no sufrid, en relacién con la Ley 

anterior, una mayor modificacién, mas que por lo concerniente a los 

sistemas de pensiones, los cuales analizaremos en el inciso 

correspondiente. A continuacién presentamos comentarios generales 

sobre el particular. 

79 Sanchez Barrio Armando. OB. CIT. Pdg. 328.
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A la muerte del asegurado o pensionado por invalidez, el 

Instituto otorgard a sus beneficiarios las siguientes prestaciones: 

A.-Pensidn de viudez. 

B.-Pensién de orfandad. 

C.-Pensién a ascendientes. 

D.-Ayuda asistencial a la pensionada por viudez, cuando asi lo 

requiera segin dictamen médico. 

E.-Asistencia médica. 

Los articulos que comprenden esta seccién, hacen hincapié en 

que las personas de las que derive el derecho sean el asegurado o 

el pensionado por invalidez. Lo anterior descalifica a los 

pensionados por el Seguro de Retiro, Cesantia y Vejez, sobre los 

cuales se aplicardn las reglas generales para el nuevo sistema de 

pensiones, como es la contratacidén de los seguros de sobrevivencia. 

Asimismo y en virtud del articulo Tercero Transitorio, los actuales 

asegurados y sus respectivos beneficiarios podrén optar por la Ley 

que mAs convenga a sus intereses. Asi pues, quedan amparados todos 

los trabajadores inscritos al Seguro Social en los momentos 

pre-legis, como en los post-legis. 

A fin de que ios beneficiarios puedan. gozar de las 

prestaciones propuestas por este seguro, se requieren asimismo dos 

requisitos indispensables:



A.-Que el asegurado al fallecer hubiese tenido 150 semanas 

cotizadas, o bien estuviera gozando de una Pensién de invalidez 

(en cuyo caso tendria mds de 250 semanas reconocidas). 

B.-Que la muerte del asegurado o pensionado por invalidez no se 

deba a un riesgo de trabajo (de tal modo que se aplicarian las 

reglas establecidas a ese capitulo). 

Finalmente creemos importante resaltar cuales son las personas 

que, de acuerdo con las modalidades y términos previstos para cada 

caso en particular, son establecidas por Ley, para ser acreedoras 

de estos derechos. 

A.-La viuda o concubina, esta titima en los términos comentados 

Para el Seguro de Enfermedades y Maternidad. En estos 

supuestos, ademas, siempre que la muerte del asegurado acaeciera 

después de seis meses de matrimonio, o que el derechohabiente 

tenga cumplidos menos de 55 afios de edad a menos que para el 

caso cuenten con mds de un afio de matrimonio, y si el asegurado 

no recibia una pensién de Invalidez, Vejez o Cesantia. 

Las mencionadas limitaciones no proceden si la viuda tenia hijos 

con el asegurado. 

B.-Los hijos menores de 16 afios, o hasta 25 si se encuentran 

estudiando en planteles del sistema educativo nacional. 

C.-Los ascendientes que dependieran econémicamente del asegurado en 

caso de no existir las personas que menciondbamos en los 

anteriores supuestos. 

€



  

IV.6.3 REGIMEN FINANCIERO. 

Para este ramo del Seguro Social, el articulo 147 instituye 

Para los patrones, 

siguientes cuotas: 

trabajadores y el Gobierno Federal, las 

  

  

    
  

Patrones Trabajadores Gobierno Federal 

1.75% del SBC 0.625% SBC 7.143% de las cuotas 

patronales 

EJEMPLO   

Tomando el 

cotizaciones: 

Patrones 

= 1.75% (SBC) 

= 1.75% (793.50) 

= $13.88   
de un trabajador cuyo Salario Base de 

Cotizaci6én corresponde a un salario minimo, tenemos las siguientes 

SBC= 793.50 mensuales. 

Trabajadores Gobierno Federal 

0,625 (SBC} 7.143% (C.P.) 

0.625 (793.50) 7.143% (13.88) 

$4.95 $0.99 

* Donde C.P. = Cuota Patronal. 

Total para el seguro de IV 

por trabajador con 1 SMGVDF $19.82 
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Como se podrd apreciar de los anteriores cuadros, se considera 

que el Seguro de Invalidez y Vida es una materia cuya importancia y 

obligacién de cobertura es mds importante para patrones y 

trabajadores. 

IV.7 SEGURO DE RETIRO, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ. 

IV.7.1  GENERALIDADES 

la Ley que hemos tratado contiene para este capitulo la mayor 

cantidad de cambios, ya que en el mismo se implementa una 

modificacién radical de el anterior sistema de pensiones. En este 

inciso analizaremos unicamente lo que concierne a las generalidades 

contempladas para el ramo, omitiendo tratar el asunto de las 

pensiones, el cual a su vez revisaremos a mayor profundidad en el 

inciso correspondiente. 

Como se establece en la Ley, los riesgos protegidos son, 

ademas del retiro, la cesantia y la vejez del asegurado, la muerte 

de los pensionados por este seguro. A su vez, los asegurados que 

reunan los requisitos que explicaremos un poco mas adelante, 

tendrdn derecho a las siguientes prestaciones: 

A. Pension 

B. Asistencia médica 

C. Asignaciones familiares 
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D. Ayuda asistencial. 

Por lo que toca al seguro de cesantia en edad avanzada, la 

contingencia que se busca proteger la constituye el hecho de que un 

trabajador quede privado de trabajos remunerados después de los 66 

afios y antes de cumplir 65 afios, edad en que tendria derecho al 

seguro de vejez (art. 154). 

Este seguro fue creado con la idea de que el trabajador que 

deje de laborar cumplidos 60 afios de edad, dificilmente tendraé 

oportunidad de conseguir una nueva ocupacidn. No obstante, 

realizando una estricta interpretacién del indicado articulo, basta 

que el empleado “quede privado de trabajos remunerados” lo cual se 

presenta no sdélo cuando esté desempleado, sino también cuando se 

encuentre suspendida su relaciédn laboral; en los términos 

contemplados por el articulo 42 de la Ley Federal de Trabajo, que 

dispone diversas causas de suspensién temporal de las obligaciones 

de prestar el servicio y pagar el salario, sin responsabilidad para 

el trabajador y el patrén. 

Al respecto, el maestro Mario de la Cueva ha afirmado lo 

siguiente: ‘La suspensiédn de las relaciones individuales de 

trabajo es una institucidén que tiene por objeto conservar la vida 

de las relaciones, suspendiendo la produccién de sus efectos, sin 

responsabilidad para el trabajador y el patrén, cuando adquiere 

alguna circunstancia distinta de los riesgos de trabajo”. 

°° De la Cueva, Mario. Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. 
Pég. 191.
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En tal forma, el trabajador que cuente con mds de 60 afios 

encuadraria en la hipdétesis de procedencia de este seguro de 

cesantia en edad avanzada, por estar privado de trabajos 

remunerados, atin cuando no se haya interrumpido definitivamente la 

mencionada relacién laboral. Ademés, este criterio estd sostenido 

por el articulo 196 de la Ley del Seguro Social, que dispone que en 

caso de que el empleado pensionado con seguro de cesantia, 

reingrese al régimen obligatorio, no efectuard las cotizaciones 

dispuestas por el articulo 25 correspondientes (ver inciso IV.1 EL 

REGIMEN OBLIGATORIO) . 

La excepcién que se propone para el reingreso de los 

trabajadores a la actividad laboral, se presenta tratdndose de 

pensionados que reciben una pensién garantizada, en cuyo caso les 

esta prohibido volver a trabajar, bajo la pena de que les sera 

suspendida su pensién, segin se establece en el primer parrafo.deal 

articulo 173, que igualmente estudiaremos con posterioridad. 

Por otra parte, la nueva Ley instituye requisitos escenciales 

Para que los trabajadores tengan derecho a las prestaciones de 

cesantia y vejez. Estos son los siguientes: 

A. Para Cesantia en Edad Avanzada es preciso contar con 60 afios de 

edad, y un minimo de mil doscientas cincuenta cotizaciones 

semanales,
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B. Para el seguro de vejez, los asegurados deben tener 65 anos 

cumplidos y-el mismo numero minimo de semanas cotizadas que se 

establecen para el seguro de cesantia. 

Como analizdbamos en el capitulo anterior, la Ley de 1973 

Proponia para este seguro las mismas condiciones para la edad, 

empero, contemplaba un lapso de 500 semanas de cotizacién para 

ambos seguros. El incremento en el plazo fijado para la obtencién 

de estas prestaciones, es analizado por-ila ciencia juridica a 

través de dos vertientes: 

A. La que propone que el anterior sistema de pensiones del seguro 

de IVCM adolecia de diversas inequidades internas, a saber: 

- Si un trabajador cotizé al IMSS durante muchos afios y por 

alguna razén no pudo continuar haciéndolo hasta la edad de 60 6 

65 afios, no tenia derecho a pensién y perdia todo lo cotizado. 

- “Un trabajador que cotizé al seguro social durante toda su 

vida laboral, que en promedio es de 28 afios, tiene derecho a una 

pensién casi igual al que cotizé sdlo 10 afios, que es el periodo 

minimo de cotizacion. Es decir, no existe total vinculacién 

entre lo que se aporté y lo que se recibe como pensién, por lo 

que el sistema no genera incentivos para aportar mas’, 

- El monto de las pensiones no refleja el importe de los 

salarios obtenidos durante toda la carrera Jlaboral del 

trabajador, ya que para definir el monto de la pensidén, se toman 

i 
*! Sénchez Barrio, Armando. OB. CIT. Pdég. 11.
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en cuenta Unicamente el promedio de los salarios de los tultimos 

cinco afios. 

- El asegurado no esta en posibilidad de hacer aportaciones 

adicionales a un fondo de pensiones, para poder gozar de una 

Ppensién mayor al momento de su retiro. 

Aunque estas dos wultimas razones no tienen que ver con el 

aumento en el nimero de semanas de cotizacién, las incluimos a 

fin de entender las razones sostenidas para llevar a cabo la 

modificacién del aparato de pensiones. 

B. La otra vertiente sefiala que la nueva Ley , “de golpe establece 

un aumento desmesurado de las semanas requeridas para acceder a 

las diversas pensiones y a los servicios médicos, lo que en ésta 

época de grave crisis econémica equivale a excluir de estos 

beneficios y condenar a la indigencia a gran nimero de los 

asegurados””, 

Entre ambos sefialamientos, que en realidad no se descalifican 

entre si, nuestra posicidédn es ecléctica. Por un lado, la nueva 

disposicién ampara a los trabajadores en un aspecto importante, 

dado que no es necesario para contar con su dinero, que lleguen con 

un trabajo a la edad prevista, puesto que son duefios de sus cuentas 

individualizadas. Adicionalmente, en virtud de esas cuentas (que 

trataremos al hablar de las pensiones) los asegurados tendradan el 

* amezcua Ornelas, Norahenid. OB. CIT. Pag. 47.
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importe real de los salarios ganados durante su desempeno 

Profesional, y desde luego, si quieren Yy cuentan con los medios 

Para ello, podradn realizar aportaciones adicionales a sus fondos de 

Pensiones. 

No obstante, sostenemos que efectivamente el incremento en el 

numero de semanas de cotizacién es desmedido, y eventualmente 

acarreard problemas econdémicos para los asegurados que ingresen al 

IMSS tras la puesta en marcha de la Ley. 

Juzgamos que las condiciones de escaso empleo en que se 

encuentra nuestra poblacién, aunado al fendédmeno socioeconémico del 

subempleo, y la creciente contratacién que llevan a cabo las 

empresas, de trabajadores con honorarios homologados a salarios, 

nos hace presuponer que si bien muchos trabajadores posiblemente 

laboraraén los 28 afios que se maneja, que es el promedio de vida 

laboral, no todos lo hardn forzosamente en uno o varios empleos 

estables que cuenten con las prestaciones previstas por la Ley que 

hemos estado revisando, tales como su correspondiente inscripcién. 

Creemos que en todo caso, como sefiald4bamos en el capitulo 

anterior, se deberia haber establecido un sistema de incremento 

Paulatino de las semanas de cotizacidén, disponiendo el aumento de 

determinado nimero de semanas por cada ano, tras la entrada en
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vigor de la Ley, tal y como se llevé a cabo para el incremento del 

salario maximo de cotizacién.” 

Adicionalmente, los articulos 154 y 162 determinan casos en 

que el trabajador no reuna las semanas en camento. En tal 

tesitura, podrd retirar el saldo de su cuenta individual en una 

sola exhibicién, o seguir cotizando hasta cubrir las semanas 

necesarias para que opere su pensidén. En ese caso, si el asegurado 

tiene cotizadas un minimo de setecientas cincuenta semanas, tendraé 

derecho a las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y 

maternidad. 

Al respecto no podemos dejar de opinar que la nueva Ley al 

menos tuvo que haber dejado como plazo minimo para tener derecho a 

las prestaciones de ese seguro, las quinientas semanas previstas en 

el anterior ordenamiento legal. Ahora parece que serd mds dificil 

acceder a estos beneficios, a la edad en que son mas necesarios. 

IV.7.2 REGIMEN FINANCIERO 

El articulo 167 prevee que las cuotas que enteren al Instituto 

los patrones y el Gobierno, se recibirdn y depositardén en las 

respectivas subcuentas de la cuenta individual de cada trabajador, 

  

Ver inciso IV.3 Cuotas y Cotizaciones, Rev. capitulo III.1.2 

Planteamientos Globales en el Proyecto. Seguro de IVCM. Opinidn 

de la Diputada Ma. Remedios Olvera Orozco, nota de pie de pdég. 53.
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de acuerdo con la Ley para la Coordinacién de los Sistemas de 

Ahorro para el Retiro. Asimismo, el siguiente articulo explica en 

que proporcién se presentaran dichas aportaciones. A fin de 

desglosarlo de una manera mds clara, las presentamos en el 

siguiente cuadro: 

REGIMEN FINANCIERO SEGURO DE R.C.V. 

  

  

  

  

      

R amo 

Personas Retiro Cesantia en Edad Avanzada y Vejez 

Patrones 2% SBC 3.150% SBC 

Trabajadores 1.125% SBC 

Gobierno Federal (7.143%) (C.P.) 
  

Gobierno Federal 

Cuota Social 5.5% SMGVDF 
  

  
  

  -EJEMPLO 

Tomemos ahora el caso de un trabajador cuyo SBC alcanza 2 

SMGVDF. <Actualmente $1,587.00 
  

 



he
 

an
 

Ga
 

  

  

      
  

Retiro CEAV Total 

Patrones $31.74 $50.00 $81.74 

Trabajadores $17.85 $17.85 

Gob. Federal $3.57 $47.21 

Cuota Soc. 

$43.64 

Cuota Total Cubierta 

Mensual $146.80     
  

Cabe hacer la aclaracién que a pesar de que este capitulo de 

la Ley se denomina: “Del seguro de retiro, cesantia y vejez”, en 

realidad el seguro de retiro no existe en cuanto tal, dado que no 

se establece ningun tipo de contingencia distinta a los otros dos 

seguros, que sea cubierta por el mismo. 

No siendo un seguro, se trata mas bien de una prestacidn 

adicional para los trabajadores, prevista con cargo a los patrones, 

que servird junto con los otros recursos, para hacer frente a las 

contingencias amparadas por los seguros de cesantia en edad 

avanzada y vejez. 

Por otro lado, la cuota social que se sefialé en los anteriores 

cuadros, tiene por objetivo introducir en el sistema de pensiones, 

un elemento de redistribucién del ingreso, que incrementa mds el 

ahorro de los trabajadores de menores ingresos, basado ello en un 

‘t
he

’
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ecriterio de solidaridad social. Aunado a lo anterior, con esta 

cuota se pretende que los trabajadores que perciban menores 

ingresos cuenten con el mayor monto posible en sus cuentas 

individuales, a fin de que estos alcancen para que el asegurado se 

pueda autofinanciar su pensidédn minima. En tal sentido, se 

conseguiré que el Estado evite pagar la mencionada pension a 

cualquier ntmero de trabajadores. 

IV.8 SEGURO DE GUARDERIAS Y PRESTACIONES SOCIALES. 

IV.8.1 SEGURO DE GUARDERIAS. 

La cobertura que ofrece la Ley para este ramo, consiste en 

poder proporcionar cuidados durante la jornada de trabajo a los 

hijos de los asegurados que se encuentren en la primera infancia. 

El nuevo ordenamiento legal, atento a los cambios que se han 

suscitado en una sociedad dindmica como es la mexicana, amplié la 

redaccién del articulo 201, brindando el servicio ahora no sélo a 

la madre trabajadora, sino también al trabajador viudo o divorciado 

que conserve la custodia de sus hijos. 

Asi pues, los objetivos que se persiguen con el seguro de 

guarderias, segin lo plantea el articulo 202, son el cuidado y 

fortalecimiento de la salud del nifio, y su buen desarrollo futuro, 

asi como la formacién de sentimientos de adhesién familiar y 

social, la adquisicién de conocimientos que promuevan la
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comprensién, el empleo de la razén y de la imaginacién, y la 

constitucién de hdbitos higiénicos y de sana convivencia y 

cooperacién en el esfuerzo comin con propésitos y metas comunes, 

todo ello de manera sencilla y acorde a su edad y a la realidad 

social, y con absoluto respeto a los elementos formativos de 

estricta incumbencia familiar. 

La duracién del derecho a la prestacién del servicio de 

guarderias, durard desde los 43 dias de nacidos, hasta que los 

menores cumplan 4 afios de edad o cuando el derechohabiente deje de 

ser asegurado, conservando el derecho en este ultimo caso durante 

las 4 semanas posteriores a la baja (art. 206). 

La razén para que la Ley maneje estos términos es bastante 

clara. Por un lado, la cobertura prevista para el seguro de 

maternidad que menciondbamos en el inciso correspondiente dura, 

Para el caso posterior al alumbramiento, precisamente 42 dias. En 

tal sentido, la Ley presupone acertadamente que durante este tiempo 

la madre puede proporcionarle todos los cuidados que el nifio 

necesite, y el dia siguiente a aquel en que concluya dicho plazo, 

el menor podrd tener acceso a las prestaciones del seguro, que 

ahora tratamos. Por otro lado, para la terminacién del servicio, 

se sefiala la edad de 4 afios, dado que en la misma los infantes 

deben ingresar al nivel de preescolar.
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Por cuanto hace a los servicios que habrén de prestar las 

guarderias, el articulo 203 incluye las siguientes prestaciones: 

El aseo 

Alimentacién 

El cuidado de la salud 

> 
oo 

BD
 

Educacién y recreacién. 

El aseo debe incluir desde luego el bafiado de los nifos, 

cambio de panales, limpieza, etc., atendiendo a conseguir en el 

infante la constitucién de hdbitos de higiene adecuados. Asimismo, 

la alimentacién debe ser balanceada, preparada con base en dietas 

proporcionadas por personal especializado. 

El cuidado de la salud merece ser tratado ad cautelam, ya que 

Jas guarderias no estan consideradas como unidades médicas. En 

todo caso, queda claro que el personal de guarderias puede 

administrarle medicamentos al menor, siempre que la madre le 

presente la receta médica correspondiente expedida dentro de los 7 

dias anteriores a su presentacidén, con los datos completos y Ja 

firma del médico responsable. 

Igualmente, se protegerd la integridad fisica de los menores 

en contra de los mismos padres inclusive. Asi, se prevee que “si 

al momento de recibirse al menor en la guarderia, el personal 

encargado en la recepcién, observa en su persona evidencias de



lesiones fisicas, debera registrar el hecho en el control de salud 

correspondiente, recabando la firma de la madre, quien debera 

explicar las causas que las hayan originado; independientemente de 

que, segin la gravedad aparente de la lesidn se conduzca al menor a 

la unidad médica correspondiente, y en su caso se adopten las 

medidas administrativas o legales a que haya lugar. En caso de que 

se observe reiteradamente esta situacién, dard aviso inmediato a la 

Direccién de la guarderia, la cual comunicaraé este hecho a la 

jefatura delegacional de servicios juridicos respectiva”™*. 

Finalmente la atencién a la educacién y recreacién deben 

tender a que el nifio desarrolle su comprensién, su razén, y los 

sentimientos de adhesién social y familiar. Las actividades que se 

xealicen con estos motivos, deberdn ser llevadas a cabo dentro de 

las instalaciones de la guarderia, y en los casos en que se 

requiera que se efecttien fuera del plantel, ,seré necesaria la 

previa autorizacién de la asegurada. 

Hay otros aspectos que merecen ser tomados en cuenta para este 

seguro, tales como los dias y horario de servicio de las 

guarderias. Asi pues, el Consejo Técnico ha determinado que solo 

podrdn utilizarse los servicios de guarderias los dias de trabajo 

de las madres o padres asegurados, asi que los menores no serdn 

admitidos en los dias de descanso, en vacaciones, durante permisos 

u otros dias en que ellos no se presenten a trabajar. Los horarios 

* Arellano Bernal, Gloria. IMSS: GUARDERIAS Y AYUDA PARA GASTOS DE 

MATRIMONIO. Rev. Lab. 52. Pag. 71.
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de servicio estardn determinados por los horarios de los padres 

asegurados, pero siempre dentro del horario que administrativamente 

tenga sefalado la guarderia. 

Por otro lado, las madres o padres asegurados estan sujetos a 

determinadas obligaciones frente al servicio que tratamos. Estas 

son las mas importantes: 

— Cumplir estrictamente con las disposiciones legales respectivas. 

- Observar las indicaciones que se les hagan, a fin de que los 

menores sean sometidos a exdmenes médicos en la forma y Pplazos 

establecidos. 

- Ajustarse al programa de vacunacién de sus hijos, de acuerdo con 

las normas respectivas. 

- Acudir a la guarderia cuando sea requerida su presencia. 

— Informar a la guarderia, diariamente al presentar al menor sobre 

el estado de salud de éste durante las Ultimas doce horas. 

Asimismo se les prohibe que los menores lleven alimentos, 

juguetes o cualquier objeto que en general pudiera ser nocivo para 

su salud o para los demas nifios. Adicionalmente estardn impedidas 

a proporcionar gratificaciones econdémicas o regalos al personal de 

da guarderia. 

El incumplimiento de las indicadas obligaciones dard pie a 

sanciones que van desde la amonestacién verbal, hasta la suspensién



definitiva del derecho al servicio, segiin sea la falta por vez 

primera, o esta se repita de manera continuada. 

Los servicios de guarderia pueden ser prestados por el IMSS a 

través de 3 formas diferentes: 

A.-Directamente.- Proporcionados por el propio Instituto, el cual 

estableceré instalaciones especiales, por zonas convenientemente 

localizadas en relacién a los centros de trabajo y de 

habitacién, y en las localidades donde opere el régimen 

obligatorio (art. 204). 

B.-Indirectamente.- A través de convenios de subrogacidén que el 

IMSS celebra con particulares dedicados a la prestacién de este 

tipo de servicio. 

C.-A través de Convenios de Reversién de Cuotas.- Acerca de esta 

alternativa, el articulo 213 posibilita a los patrones a 

celebrar este tipo de convenios con el Instituto, siempre que 

tengan instaladas guarderias en sus empresas_o establecimientos, 

toda vez que reunan ademas, los requisitos sefialados en las 

disposiciones respectivas. 

Para las formas de prestaciédn de servicios que enmarcamos en 

nuestras letras B y C, se aplican las modalidades que explicdbamos 

para el mismo concepto en el seguro de enfermedades y maternidad. 

a
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Por lo que toca a los servicios de guarderia que en forma 

directa presta el IMSS de acuerdo con el indicado articulo 204, la 

duda existente radica en que es lo que debe entenderse por las 

“zonas convenientemente localizadas en relacién a los centros de 

trabajo”. Asi, se sostiene que para el caso, queda a discresién 

del IMSS elegir los lugares idéneos para el establecimiento de una 

guarderia, pero deberd tomar en cuenta la cercania a los centros 

laborales y habitacionales. 

Al respecto, el H. Tribunal Colegiado del Octavo Circuito ha 

emitido la siguiente tesis: 

GUARDERIAS DEL SEGURO SOCIAL. LUGAR DE SU ESTABLECIMIENTO. No es 

verdad que la obligacién del pago de las cuotas relativas a la rama 

de guarderias sea correlativa al establecimiento del servicio en la 

circunscripcién exacta donde se encuentra el centro de trabajo de 

la empresa que deba cubrir las cuotas por ese concepto, dado que la 

Ley del Seguro Social no dispone que asi deba ser, sino que 

inicamente prevee que para otorgar la prestacidén de los servicios 

de guarderia, el Instituto establecerd instalaciones especiales, 

por zonas convenientemente localizadas en relacién a los centros de 

trabajo y de habitacién, y en las localidades donde opere el 

régimen obligatorio del Seguro Social, es decir, inicamente tomara 

en cuenta la zona y no el lugar exacto de la ubicacién de cada 

empresa obligada a cubrir la cuota por ese concepto, pues de ser 

asi el Instituto tendria la ebligacién de establecer una guarderia 

por cada empresa.
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Amparo Directo 149/84 Regio Gas Lerdo, S.A. 18 de mayo de 

1984. Unanimidad de votos. Ponentes Gabriel Santos Ayala. 

Secretaria: Martha G. Ortiz Polanco. 

En todo caso, el patrén esta obligado al pago de las cuotas 

para el ramo de guarderias, independientemente de que las mismas no 

sean utilizadas por los asegurados. La falta de pago originaraé el 

procedimiento administrativo correspondiente a la realizacién de 

esta obligacién. 

IV.8.2 SEGURO DE PRESTACIONES SOCIALES. 

Este seguro es de amplia naturaleza social, ya que esta 

dirigido no solo a la proteccién de los derechohabientes del IMSS, 

sino en general a toda la poblacién bdsica. Asimismo, se trata 

de una prestacién de vasta cobertura, ya que no estd limitado a la 

proteccién de una contingencia concreta, sino que abarca una 

extensa gama de servicios que tienden a contribuir a la elevacién 

general de los niveles de vida de Ila poblacidén. Otra 

caracteristica que contiene este seguro, es que sus prioridades de 

cobertura son a criterio del propio Instituto, ya que no se 

establece entre las prestaciones que enseguida detallamos, cual o 

cuales serdn las mds importantes. Es pues, una  facultad 

discrecional del ImMss. En tal tesitura, las prestaciones 

dispuestas para este ramo segin el articnlo 208, son las 

siguientes:
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A. Prestaciones Sociales Institucionales. 

B. Prestaciones de Solidaridad Social. 

La finalidad de las primeras, comprenden el fomento de la 

salud, la prevencién de enfermedades y accidentes, y la 

contribucién a la elevacién en general de los niveles de vida de la 

poblacién. La prevencién de contingencias comentada; no debe 

confundirse en todo caso con la que se prevee para el seguro de 

riesgos de trabajo, segun lo analizado en el inciso 

correspondiente. 

A fin de conocer cuales son las prestaciones en camento, las 

transcribimos a continuacién de lo contemplado por el articulo 210: 

I. Promocién de la salud difundiendo los conocimientos necesarios 

a través de cursos directos y del uso de medios masivos de 

comunicacién. 

II. Educacién higiénica, materno infantil, sanitaria y de primeros 

auxilios. 

III. Mejoramiento de la alimentacién y de la vivienda. 

Iv. Impulso y desarrollo de actividades culturales y deportivas y 

en general de todas aquellas tendientes a lograr una mejor 

ocupacién del tiempo libre. 

V. Regularizacién del Estado Civil. 

vr. Cursos de adiestramiento técnico y de capacitacién para el 

trabajo a fin de lograr la superacion del nivel de ingresos de los 

trabajadores.
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VII. Centros vacacionales y de readaptacién para el trabajo. 

VIII. Superacién de la vida en el hogar, a través de un adecuado 

aprovechamiento de los recursos econémicos, de mejores pradcticas de 

convivencia y, 

IX. Establecimiento y administracién de velatorios, asi como otros 

servicios similares. 

Por otro lado, las prestaciones de solidaridad social se 

Proporcionan exclusivamente en favor de grupos de Poblacién 

marginada que sean determinados por el Poder Ejecutivo Federal. 

Sobre este seguro reiteramos lo comentado al referirnos a la 

seguridad social en el campo, haciendo la aclaracién que el mismo 

no s6lo se aplicaré a las zonas de marginacién rural, sino también 

urbana y suburbana. 

IV.8.3 REGIMEN FINANCIERO 

Para este seguro se previene un monto tinico a cargo de la 

clase patronal, consistente en el 1% del salario base de 

cotizacién. El articulo 211 establece, a su vez, que para las 

Prestaciones sociales se podrd destinar tnicamente hasta el 20% del 

mencionado monto. 

A fin de continuar con el sistema que hemos empleado para 

explicar los otros regimenes financieros, a continuacioén 

Proporcionamos un breve ejemplo:
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Contamos con un trabajador cuyo salario base de cotizacidn es 

de dos SMGVDF. Estas serian sus aportaciones para este seguro, por 

parte de su patr6n: 

  

  

        

Prima para el Seguro Limite para el Seguro 

de GPS. de PS. 

=$1,587 P=$1,587 (1%) P (20%) 

P=$15.87 $3.174 
  

Donde SBC = Salario Base de Cotizacién WW 

GPS = Guarderias y Prestaciones Sociales 

P = Prima para el seguro de Guarderias y Prestaciones 

Sociales 

PS = Prestaciones Sociales. 

IvV.9 EL NUEVO SISTEMA DE PENSIONES 

IV.9.1  RAZONES ADICIONALES PARA EL CAMBIO 

yy 

En el capitulo III sefialamos como una de las razones 

fundamentales que se sostuvieron para concebir la modificacién en 

el aparato de pensiones, el desfinanciamiento que el entonces 

Seguro de IVCM habia sufrido desde su origen. Explicdbamos también 

que dicha descompensacién econdémica se produjo porque el Seguro de 

Enfermedades y Maternidad habia nacido desbalanceado, y por esta



xazén se apoyé econédmicamente con los fondos que estaban 

originalimente destinados para el ramo de IVCM. 

Ante el discurso oficial que sustenté esta explicacién, 

creemos preciso realizar algunas anotaciones. Es cierto que 

existia dicho desfinanciamiento, dado que actuarialmente el Seguro 

de Enfermedades y Maternidad habia sido calculado para proteger en 

sus inicios tnicamente a los trabajadores y no a sus familiares. 

No obstante, lo cierto también es que hubieron otros factores que 

desequilibraron en general a todo el Instituto. En los comentarios 

al diagnéstico del IMSS que llevé a cabo el Sindicato de ese 

Organismo se explicé que “se gast6é una cantidad extraordinariamente 

elevada en la expediciédn de una nueva credencial de afiliacidn que 

no mejoré tal situacidn, ya que no contaba con la fotografia del 

derechohabiente”’. 

En el mencionado documento se sefialaba asimismo que el 

diagnéstico omitia indicar que el pago de urgencias que el IMSS 

oterga por Ley, correspondia esencialmente al Estado, ya que se 

trata de servicios que debe proporcionar el Sistema Nacional de 

Salud “pero fue mas facil que se endosara la factura a costa de los 

ingresos de los trabajadores realmente cotizantes, en favor de 

etros que no lo podian hacer, en vez de destinar gasto propio el 

a5 Alvarado Lara, Gerardo A. Aigunas Bases Erroneas de la 
Legislacién del Seguro Social. Revista haboral 54. Pdg. 34.  
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mismo Estado para cubrir su obligaciédn legal para con éstos 

ultimos’”**. 

En este sentido, es de comprenderse que el desfinanciamiento 

en el Seguro de IVCM no era la razén primordial para llevar a cabo 

el cambio en el sistema. De haberlo sido, posiblemente con una 

mayor participacién estatal en el Seguro de E.M. y/o en el de IV, 

podria haberse corregido. Tomemos en cuenta que el Gobierno 

Federal continuard pagando las actuales pensiones, ademas de que 

apoyara los fondos de ahorro con la cuota social. 

En tal virtud, existen dos razones que consideramos reales 

para modificar el sistema de pensiones. Una de ellas, que 

comentabamos en el anterior capitulo, consiste en la necesidad que 

se tenia en el pais de apoyar el ahorro interno, impulsando los 

grupos financieros nacionales. La otra, que probablemente sea la 

mas legitima, es la que revisamos a continuacidn. 

Los sistemas de pensiones en el mundo se basan en fondos 

sostenidos por un esquema de reparto donde la gente activa --las 

personas que estén laborando-- aporta para el financiamiento de la 

poblacién pasiva o en proceso de jubilacién. Es claro comprender 

que tal esquema se tiene que basar en una relacién en donde los 

activos sean mayores en ntimero a los pasivos. “La correspondencia 

que se estima debe haber entre unos y otros, es de 4 a1, de tal 

* Loc. Cit.
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forma que 4 trabajadores aportan una parte de su salario para 

sostener a un trabajador jubilado”’’. fTomemos asi, el caso de 

Argentina (otro pais de donde se aprendiéd el sistema) que en 1950 

tenia la siguiente pirdmide de poblacién: 

Poblacién pensionada 5.3% 

Poblacién econémicamente activa 

Poblacién No econdédmicamente activa 

Si el crecimiento poblacional es sostenido y la cantidad de 

trabajos formales es permanente o creciente, este aparato tiende a 

mantenerse sin mayor complicacién. 

No obstante, los programas de planificacién familiar han 

ocasionado una disminucién en el crecimiento poblacional, de tal 

forma que ia pirdmide se invierte. Regresando a Argentina, esa 

relacién se modificé en la siguiente forma: 

Poblacién pensionada 15.5% 

PEA 

PNEA 

" Grupo Financiero Santander. AFORES. Suplemento del Peridédico 

Reforma del 6 de octubre de 1996.  
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Adem4s de la planificacién en comento, el avance de ila 

medicina ofrece ahora un crecimiento de la expectativa de vida y 

del ntimero de los trabajadores pensionados. 

En México ocurre hoy una situacidédn similar. Por una parte, la 

poblacidén en edad preescolar presenta ya un crecimiento negativo, y 

Por otra, la escolar crece a una tasa cercana a cero. 

Adicionalmente el aumento en el desempleo provoca un mayor 

estrechamiento en la franja intermedia de esta pirdmide. Asi, “El 

numero de asegurados activos por cada jubilado desciende de 12.7 en 

1980 a 8.4 en 1990 y a 7.1 en 1994. En comparacién, en el resto de 

la sociedad la relacidn entre la poblacidén en edad de trabajar y la 

de 65 afios o mas, pasé de 16 a 1 en 1980 a 13 a 1 en 1990, o sea 

que bajé mucho menos”. La tendencia desfavorable se explica no 

tanto por la disminucidn demografica, sino por el lento crecimiento 

en México del trabajo formal. 

Asi pues, se han presentado cifras actuariales que confirman 

esta realidad en el futuro para el Instituto: “El crecimiento de 

la poblacién de pensionados y jubilados que se tiene proyectado 

para el IMSS en los prdéximos 20 afios, es de 5.7%, en contraste con 

el de los trabajadores cotizantes, que es tan sélo del 2.6%”. 

"6 Alvarado Lara, Gerardo A. Ob. Cit. Pag. 36. 

8° CONSAR. Nuevo Sistema ce Pensiones del Seguro Social. Revista 
Laboral No. 46, Pag. 18.



to
 

fon
 

to
 

Finalmente, otro factor coyuntural que interviene en este 

proceso ‘de desfinanciamiento, son los salarios, que no se ajustan a 

la velocidad de la inflacién, lo que provoca a su vez que las 

jubilaciones sean bajas por lo peco que aporta en términos reales 

da poblacién activa. 

Ante tal situacién, efectivamente se presenta la necesidad de 

llevar a cabo algin tipo de cambio en el sistema. Asi, se crean 

los planes de autocapitalizacién individual, en los cuales los 

trabajadores cotizantes aportan una parte de sus ingresos, para 

establecer fondos de capital con los cuales se pagardn a su vez la 

pensién en el momento a future que lo requieran, mientras que el 

Estado se dedica a financiar el pago de pensién de la poblacidn 

jubilada existente. Ensayando una nueva figura, veriamos que la 

inversién de la pirdmide poblacional y ocupacional que ahora forma 

una suerte de diamante, se romperia, quedando en los siguientes 

términos: 

    

PNEA 

  

Sistema de Pensién Sistema de Pensién por 

por reparto, anterior autofinanciamiento.  
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El esquema asi propuesto, libera a la PEA de sostener con sus 

recursos a la P.P. y se aprecia tras esta Jliberacién, la 

posibilidad de autopagarse la pensidédn en un momento futuro, Asi 

pues, se evita una problemdtica econdmica y social bastante grave: 

la de una poblaciédn pensionada empobrecida porque los recursos 

Proporcionados por los activos son insuficientes, y una poblacién 

joven con serios problemas econémicos al tener que sostener a ‘sus 

ancianos. En el mejor de los casos, el gobierno deberia asumir el 

pago de las pensiones con 61 consiguiente aumento en los impuestos 

o el impedimento de inversién en obra ptiblica. 

Planteada la anterior situacién, se explica efectivamente la 

necesidad del cambio. Faltaria que se entendiera el por qué los 

grupos financieros nacionales son el medio iddéneo para manejar los 

fondos asi creados, dado que en un primer momento pareceria que 

pueden ser administrados por Organismos ptblicos (la AFORE Siglo 

XXI bien puede ser una clara muestra, aunque tenga porcentaje de 

capital privado). 

En realidad, das leyes respectivas preveen que das 

Administradoras de los Fondos pueden ser de 3 tipos: privadas, 

Ppublicas y sociales, segin sean manejadas por instituciones de la 

iniciativa privada, organismos gubernamentales o sindicatos. Esto 

aseguraria no sélo la sana competencia entre Administradoras, sino 

la certeza de que los recursos manejados sean dirigidos por
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distintos tipos de capital. En todo caso, esas intermediarias 

financieras constituidas por los sindicatos adolecen de problemas 

de hecho, segin sefiala el Doctor Nestor de Buen: "Me pongo a 

pensar: soy un trabajador del Sindicato de Electricistas afiliado 

a la CT™ y tengo la opcién que me da la ley de invertir mi dinero 

donde me da la gana. Llega un sefior lider muy conocido y me dice: 

€Qué vas a hacer con tu dinero? le digo: Lo voy a invertir en una 

compafiia privada de seguros, me va a decir: Estds loco. Si no lo 

inviertes en la empresa que hemos constituido, te aplicamos la 

cldusula de exclusién’””’. 

A decir verdad, las Instituciones en comento ofrecen algunas 

Seguridades, tales como la necesidad de demostrar su solvencia 

econémica y la sujecién de las mismas a leyes especificas y a 

autoridades expresamente creadas para el efecto. Estos temas los 

analizaremos a detalle en el subinciso correspondiente a AFORES. 

Iv.9.2 LAS CUENTAS INDIVIDUALES 

A. CONCEPTO.- De acuerdo con la fraccién I del articulo 159 de la 

Ley del Seguro Social, se entenderd por cuenta individual “aquella 

que se abrird para cada asegurado en las Administradoras de Fondos 

Pra el Retiro, para que se depositen en la misma las cuotas obrero- 

Patronales y estatal por concepto del seguro de retiro, cesantia en 

edad avanzada y vejez; de vivienda y de aportaciones voluntarias”. 

°° Acosta Carlos y Salvador Corro. Zedillo y Borrego estan 
enganando. Nestor de Buen. Revista Proceso 996, 4 de diciembre. 
Pdég. 35. 

je
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Sobre este esquema de cuenta individual, se ha dicho que es 

mds transparente que el anterior manejo de las pensiones, ya que le 

permite conocer a cada trabajador el monto de los recursos con los 

que cuenta para el efecto, ademis de que quedan perfectamente 

definidos sus derechos de propiedad. Al respecto opinamos que 

efectivamente el trabajador podra observar, a partir del actual 

sistema, el crecimiento o comportamiento de su capital dado que se 

vuelve imprescindible dicho conocimiento. El Estado sélo ofrece 

una pensién garantizada cumpliendo con los requisitos de edad y 

semanas de cotizacién y en la supuesta mayoria de casos, el 

trabajador debera contratar su pensién con una empresa aseguradora. 

En comparacién, el anterior procedimiento de pensiones no le 

mostraba a los empleados el crecimiento de sus aportaciones, pero 

no era necesario porque el IMSS garantizaba el pago de la totalidad 

de las pensiones vitalicias al cumplir también con los requisitos 

de edad, y la cotizacidén de un nimero de semanas muy inferior al 

contemplado por la nueva legislacion. 

B. CONSTITUCION DE LAS CUENTAS 

Al sefialar este subtema, hacemos referencia por un lado a las 

aportaciones que forman el capital de las mismas, y por otro a su 

composicién. 

Aportaciones,. 

Se presentan 5 diferentes rubros:



me
 ] 
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2% del SBC por concepto de seguro de retiro (patronal). 

4.5% del SBC del seguro de cesantia en edad avanzada y vejez. 

Aportacién tripartita (Gobierno, trabajador y patrén). 

58 del SBC del Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI) patronal. 

Aportacién por concepto de cuota social por parte del Gobierno 

Federal, correspondiente al 5.5% de un SMGVDF. 

Aportaciones voluntarias del trabajador. 

A su vez el caudal de estos recursos se va a reunir en una 

sola cuenta por trabajador, la cual estaré compuesta de la 

siguiente manera: 

Cc. 

Subcuenta da retiro.- Constituida por las aportaciones del 

seguro de retiro, cesantia, vejez y la cuota social 

gubernamental. 

Subcuenta de vivienda.- La correspondiente al FONAVI. Aparecera 

en los estados de cuenta del trabajador y se sumard al total para 

efectos de la ganancia de intereses. No obstante, los recursos 

de esta subcuenta serdn administrados por el INFONAVIT. 

Subcuenta de aportaciones voluntarias.— Los trabajadores que 

decidan invertir en su cuenta podrdn disponer de lo ingresado en 

este rubro una vez cada 6 meses. 

DISPOSICION DE LOS RECURSOS. 

En principio, los fondos que acabamos de analizar estaradn 

destinados al otorgamiento de pensiones para los ramos de 

a
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Invalidez, Cesantia y Vejez (ICV). Intentamos explicar la mecdnica 

general para el otorgamiento de las pensiones de ICV, en el 

entendido de que los requisitos de procedibilidad para el goce de 

dichas pensiones han quedado suficientemente explicados en los 

respectivos incisos. 

Asi pues, al quedar integrado todo el capital de retiro en una 

séla cuenta manejada por una Administradora Especializada, la ley 

prevee que el asegurado, al contar con las condiciones estipuladas, 

podré disponer de su cuenta individual, optando por alguna de las 

alternativas siguientes: 

A.Contratar con la Institucién de seguros de su eleccién una renta 

vitalicia, que se actualizara anualmente en el mes de febrero 

conforme al Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).: 

B.Mantener el saldo de su cuenta individual en una Administradora 

de Fondos para el Retiro, y efectuar con cargo a éste, retiros 

programados. 

Por cuanto hace a la renta vitalicia, debe considerarse 

también el seguro de sobrevivencia, por medio del cual los 

pensionados contratan con la misma Institucién aseguradora la 

proteccidén de sus beneficiarios de Ley en caso de muerte del mismo, 

actualizdndose entonces las pensiones de viudez, orfandad y/o 

ascendencia.



Se estima que esta opcién es clara, ya que el asegurado que ha 

de retirarse, recoge la totalidad de la suma que le ha manejado la 

AFORE, y con ella contrata su pensién ante la aseguradora. En caso 

de que el capital que hubiere reunido no alcanzare para constituir 

el monte requerido por esa Institucién, el Gobierno Federal 

completara lo que falte para que pueda disfrutar de lo que se ha 

liamado la pensién garantizada (un SMGVDF en ese momento). Desde 

luego que, como hemos estudiado, dicha pensién gubernamental 

requiere del nimero minimo de semanas de cotizacién ya ampliamente 

tratado. Esto, a su vez, nos lleva a dos hipdétesis: a) La gente 

que no alcance a cubrir esa cantidad de semanas deberd retirar al 

momento de contar con la edad de ley (60 6 65 afios) el saldo que 

tenga en la AFORE en una séla exhibicién. b) Las personas que no 

cubran las 1,250 semanas en comento, pero que tengan en el saldo de 

ia administradora una cantidad igual o superior a la que sea 

requerida por la Institucién aseguradora para la contratacidén de la 

renta vitalicia, podrdn convenir con la misma el pago de dicha 

pension. Resulta sencillo entender que en este caso, son 

trabajadores cuyos salarios son altos, por lo que en la mayoria de 

los casos este supuesto no se realizara. 

En la renta vitalicia, la aseguradora se encargaraé de realizar 

el cdlculo actuarial para efectos de solicitar la cantidad a 

requerirse al asegurado.
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Por otra parte, la eleccién de los retiros programados 

necesita de una mecdnica mds compleja. En virtud de ser 

administrada esta opcién por la AFORE, se debe tomar en cuenta la 

esperanza de vida de cada pensionado (asegurado y beneficiarios) y 

el porcentaje de pensién que les corresponda a fin de obtener la 

unidad de retiro programado sefialada en el articulo 144 de la Ley 

del Seguro Social. Para entenderlo mejor, veamos el siguiente 

ejemplo: 

Pensemos en un trabajador que se va a pensionar por cesantia 

en edad avanzada. Su esperanza de vida para entonces supongamos 

que deberd de ser de 10 afios, y cuenta con su esposa de quien se 

obtiene una esperanza de vida de 15 afios. Las esperanzas de vida 

en comento se deberdn multiplicar por el porcentaje de pensidédn que 

les corresponda de acuerdo a la Ley. . Esto nos conduce a la 

siguiente operacién: 

URP = (EVt x Pp) + (EVb x Pp) 

URP = (10 x1) + (15 x .90) 

URP = (10 + 13.5) 

URP = 26.5 

Donde: 

URP = Unidad Retiro Programado 

EVt = Esperanza de vida del trabajador 

EVb = Esperanza de vida del beneficiario
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Pp = Porcentaje pensidén 

SCI = Saldo cuenta individual. 

Esta unidad de retiro programado nos servird para calcular a 

su vez el monto que habraé de proporcionarse al pensionado, 

dividiendo el saldo que el mismo t'viera en su cuenta individual, 

entre la mencionada unidad: 

Si suponemos que ese saldo equivale a $214,320 hallamos esta 

ecuacién: 

SCI/URP = $214,320/26.5 = $8,087.54 anual 

Para obtener el cdlculo mensual bastard con dividir esa 

cantidad entre doce: 

$8,087.54 / 12 = $673.96 

Esta cantidad ciertamente serdé  pagada al  pensionado. 

Adicionalmente habraé que tomar en cuenta que cada afio se debera 

llevar a cabo ese cdlculo, tomando en cuenta la cantidad que reste 

de la cuenta individual, los intereses que genere el capital en la 

misma AFORE y la nueva edad de los involucrados. 

fe
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Asimismo es importante sefialar que la cantidad que le sea 

entregada al pensionado mensualmente, deberd ser igual o mayor a la 

que sefialdbamos como pensién garantizada, ya que en caso contrario 

se estara a lo dispuesto para dicha pensién, en conformidad con lo 

que sefialamos para la pension vitalicia. 

Por otra parte, estén previstas por ley algunas hipétesis en 

das cuales los trabajadores puedan disponer de una parte de los 

recursos contenidos en su cuenta individual, Y que son la ayuda 

Para gastos de matrimonio y para desempleados, cuyos procedimientos 

de obtencién estén regulados Por los articulos 165 y 191 

respectivamente. 

Es acertado suponer que la disposicién de estos recursos va en 

detrimento, no sélo del monto creado en la cuenta individual, sino 

también del nmimero de semanas de cotizacién, a fin de tomarlas en 

cuenta para lo explicado sobre la pensién garantizada. El articulo 

198 de la Ley del Seguro Social, propone aigunas fdérmulas 

concatenadas para calcular el nitimero de semanas que se retiran 

junto con la disposicién de fondos en comento: 

1) SCI/NS = MSC 2) MR/MSC = NSR 3) NS-NSR = NST 

Donde: SCI = Saldo de la Cuenta Individual 

NS = Nimero de semanas 

MSC = Monto de las semanas de cotizacién
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MR = Monto de retiro 

NSR Numero de semanas retiradas 

NST Nomero total de semanas actual 

Ensayemos ahora un ejemplo en el que un trabajador tiene en su 

cuenta individual una cantidad @equivalente a $144,000 y un nimero 

de 800 semanas de cotizacién. Puesto que esta desempleado, va a 

retirar el 10% de el monto constituido que le permite la Ley 

farticulo 191, fraccién ITI). Asi, en base a las fdérmulas 

Propuestas anteriormente, quedaria de la siguiente manera: 

1) $144,000/800 = 180 2) 14,400/180 = 80 

3) 800-80 = 720 semanas actuales de cotizacidén 

Esta disposicidén, obliga al asegurado a reponer las semanas de 

cotizacién retiradas a fin de disfrutar de la Pensién garantizada 

ofrecida por Ila Ley. Creemos que dicha reposicidn podrd ser 

efectuada con el mismo trabajo o con el reingreso de la cantidad 

retirada a la AFORE respectiva. 

Finalmente, consideramos importante efectuar un andlisis sobre 

los alcances y aplicabilidad de las Leyes del Seguro Social de 1973 

Y 1995 para la disposicién de recursos. Cabe destacar en talk 

sentido, que la actual legislacién establece en sus articulos 

transitorios 3 diferentes posibilidades: 

an
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contemplados en la Ley de 1973, tendra derecho a recibir, ademds de 

su pensién (cuyo monto es similar a la pensién garantizada) los 

recursos, junto con sus respectivos rendimientos, que tenga en su 

cuenta de retiro abierta al amparo de la Ley del ‘73, por lo que 

indudablemente sera mas conveniente acogerse al régimen de la Ley 

de 1973”), 

IV.9.3  ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO (AFORES). 

A. CONCEPTO LEGAL. 

El articulo 18 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el 

Retiro, establece que son las “entidades financieras que se dedican 

de manera exclusiva, habitual y profesional a administrar las 

cuentas individuales y canalizar los recursos de las subcuentas que 

las integran en términos de las leyes de seguridad social, asi como 

a administrar sociedades de inversién””, 

B. . NATURALEZA JURIDICA. 

Tal como lo menciona el precepto legal invocado, las AFORES 

son instituciones financieras creadas y reguladas en MAxico para la 

realizacién de actos concretos y especificos: el manejo y 

administracién de las cuentas individuales y de las sociedades de 

  

Sanchez Barrio Armando. OB. CIT. Pag. 422. 

* Diario Oficial de la Federacién. 23 de mayo de 1996.
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A.Trabajadores que ya estén pensionados conforme a la Ley de 1973, 

conservaraén sus derechos y ei Gobierno Federal llevara a cabo el 

respectivo pago (articulo 12 transitorio). 

B. Trabajadores que sean inscritos al Seguro Social con 

posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de 1995, estaran 

sujetos a lo previsto por este ordenamiento y la actualizacidén de 

sus pensiones se realizara de acuerdo a lo que hemos explicado. 

C.Empleados que hayan estado inscritos en el Seguro Social antes de 

que la Ley actual tuviera fuerza legal, podrdn optar entre los 

beneficios ofrecidos por la disposicién anterior o los previstos 

por la actual. Para é&stos, el IMSS se encuentra obligado a 

solicitud de cada trabajador, a calcular estimativamente el 

importe de su pensidn pra cada uno de los regimenes (articulo 

Cuarto transitorio). 

En todo caso, a los trabajadores que se encuentren bajo esta 

hipdétesis, de todos modos les convendrd durante muchos afios después 

de la entrada en vigor de la actual Ley ampararse a los beneficios 

de la anterior, por la siguiente razén: “se requieren muchos afios 

para que un trabajador llegue a tener en su cuenta individual los 

recursos necesarios para autofinanciarse una pensién. Si todos 

esos afios no transcurren, lo mds a que podrd aspirar conforme a la 

Nueva Ley del Seguro Social es a recibir, a cambio de los recursos 

que tenga en su cuenta individual, una pensidén garantizada y sélo 

ésta. En cambio, si opta por acogerse a los beneficios
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inversi6én especializadas en fondos para el retiro. Dado que son 

entidades de naturaleza financiera, quien rige y vigila su 

funcionamiento es la Secretaria de Hacienda y Crédito Ptblico 

(SHCP), la cual a su vez ha integrado un organismo para que se 

encargue de la autorizacién de licencias para las empresas que 

deseen constituir una AFORE. Ese organismo es la Comisién Nacional 

del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), cuyas funciones son 

la supervisién legal y administrativa de dichas intermediarias a 

fin de que operen dentro de los limites que les fijan las leyes. 

En principio las AFORES son sociedades anénimas de capital 

variable, que pueden formarse con capital 100% mexicano, aunque 

también estan autorizadas para que exista capital extranjero, pero 

solamente hasta el 49%. Igualmente su capital constituido deberad 

estar integramente suscrito (los socios deben firmar 

comprometiéndose a pagar la cantidad predeterminada) y pagado (dabe 

haberse pagado efectivamente la cantidad). 

Las AFORES estan consideradas de acuerdo con el articulo 

Décimo sexto transitorio de la Ley de los Sistemas de Ahorro para 

el Retiro, como intermediarios financieros. Para su constitucién 

requieren autorizaciédn de la  CONSAR, la cual se otorgarad 

discresionalmente oyendo la opinién de la SHCP. En realidad ese 

criterio para conceder el permiso para operar, tiene su base en la 

demostracién que puedan hacer las instituciones interesadas de 

tener solvencia econdémica y financiera. “Para que un banco o
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grupo financiero sea solvente, debe haber cumplido puntualmente con 

los compromisos del Fondo Interbancario de Proteccién al Ahorro. 

Este fondo, administrado por el Banco de México, apoya a tos bancos 

Y gxupos financieros cuando llegan a presentar insolvencias --que 

no deben repercutir en el ahorrador-~ creando asi compromisos que 

estas instituciones deben enfrentar”™’. No obstante, en nuestra 

opinién coincidente con la doctrinal, era preferible que la citada 

autorizacién fuera un acto reglado, de tal forma que, cubiertos los 

requisitos, la autoridad debiera otergar su aprobacién, 

Cc. FUNCIONES. 

Revisando mas a fondo das funciones de las AFORES contenidas 

principalmente en los articulos 18 y 39 de la Ley del SAR, 

apreciamos que son las siguientes: 

— Abrir, administrar y operar las cuentas individuales. 

- Recibir de los Institutos de Seguridad Social (IMSS, ISSSTE, 

INFONAVIT) las cuotas y aportaciones correspondientes a las 

cuentas individuales. 

— Individualizar las cuotas y aportaciones de seguridad social asi 

como los rendimientos derivados de las mismas. Esto significa 

“el proceso mediante el cual se identifican los abonos hechos a 

las subcuentas de cada trabajador, de los pagos hechos por el 

patron y el Estado”, 

  

Araujo Aguilar José. AFORES GUIA BASICA. Pdg. 34. 

“ thidem. Pdg. 120.



  

184 

— Enviar estados de cuenta a los trabajadores, al menos una vez por 

afio. Asimismo, establecer servicios de informacién y atencién al 

publico. 

— Prestar servicios de administracién a las sociedades de 

inversién. 

— Prestar servicios de distribucién y recompra de acciones 

representativas del capital de las sociedades de inversién que 

administren. Esto se entiende cuando queda claro que el 

trabajador al elegir AFORE, realiza un acto de inversién en 

“acciones” de la SIEFORE operada por la Administradora, y al 

cambiar de AFORE, en realidad vende su parte accionaria; estando 

la institucién en la obligacidn de recomprarla. 

- Operar y pagar, bajo las modalidades que la CONSAR autorice, los 

retiros programados. 

— Pagar los retiros parciales con cargo a las cuentas individuales 

de los trabajadores (las ayudas para matrimonio y desempleo 

explicadas). 

— Entregar los recursos a la institucién de seguros que el 

trabajador o sus  beneficiarios hayan  elegido, para da 

contratacién de rentas vitalicias o del seguro de sobrevivencia. 

Por otra parte, los trabajadores tienen frente a estas 

companias, derecho no solo de elegir la Administradora de su cuenta 

individual, sino de traspasar sus fondos a otra Administradora una 

vez por ario calendario. Asimismo deberadn recibir estado de su 

cuenta individual y las AFORES no le deberdn retener bajo ningun
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concepto el pago de rentas vencidas o retiros programados. 

Adicionalmente podrdn escoger de entre las SIEFORES que le ofrezca 

la Administradora, aquella o aquellas en las que desee que se ie 

aplique el monto de su cuenta, en las proporciones que también 

estime convenientes. 

A cambio del servicio que prestardn, las AFORES podran 

efectuar el cobro de las comisiones aprobadas por la CONSAR, con 

cargo a las cuentas individuales, bien mediante un porcentaje sobre 

los rendimientos generados por las inversiones, bien a través del 

cobro de un porcentaje predeterminado sobre las aportaciones o en 

todo caso como una combinacidén de ambas. 

IV.9.4 SOCIEDADES DE INVERSION ESPECIALIZADAS EN FONDOS PARA EL 

RETIRO. 

A. CONCEPTO. 

A fin de entender lo que son las SIEFORES es preciso conocer 

lo que son las sociedades de inversién en general. En tal sentido, 

se reputan como tales: “aquellas sociedades andédnimas creadas 

especificamente con objetos de inversidén, ofreciendo aie sus 

accionistas una variedad de instrumentos integrados en un fondo 

comin, y administrado por profesionales””. 

® Tdem. Pag. 127.
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Las caracteristicas de estas sociedades son diversas, pero las 

que creemos mas importantes son las siguientes: 

a) Inversidn de numerosos accionistas.- Este es uno de los rasgos 

mas significativos. Para hacer una inversiédn en valores se 

requiere de montos de capital elevado, lo cual no lo hace accesible 

al pequefio y mediano inversionista. Al crearse las sociedades de 

inversién, agrupan a un numero considerable de personas con un 

relativamente modesto caudal de dinero, formando asi un fondo comin 

que les permita la compra de documentos bursdtiles. Cada individuo 

que ha invertido en dicha sociedad, queda obligado con ésta en la 

proporcién del monto que ha entregado y a su vez posee los mismos 

derechos en partes alicuotas. 

b) Reduccién del riesgo.- Las sociedades asi integradas invierten 

en diversas emisoras con caracteristicas distintas, de tal suerte 

que, diversificando la inversidén realizada se reduce el riesgo de 

pérdida del capital (bajo el planteamiento de que si en una 

inversién se pierde, se puede ganar en las demas). 

No obstante, como bien aclara la Lic. Norahenid Amezcua “se 

reduce, pero no se suprime el riesgo que bajo ciertas condiciones 

econémicas y politicas puede aumentar hasta una sangrante 

realidad”. 

  

  

* Amezcua Ornelas, Norahenid. O08. CIT. Pag. 13.



187 

ec} Liquidez.- Los inversionistas de una sociedad de este tipo, 

pueden vendar sus acciones a la misma intermediaria, la cual le 

paga el monto total de su valor. 

Realizamos la anterior explicacién, porque las SIEFORES 

contienen en general el mismo esquema que las sociedades de 

inversién comunes, salvo dos excepciones: el plblico inversionista 

no expresa su voluntad de llevar a cabo la mencionada adquisicién 

de valores, sino que simplemente escoge la empresa que se la ha de 

efectuar, y por otro lado dichas sociedades son especializadas en 

el manejo de los fondos para el retiro. Unicamente agregariamos 

que su prospecto de informacién --que es un documento en que se 

expresa lo referente a su régimen de informacién, adquisicién y 

seleccién de valores-- debe ser hecho llegar a la gente que ha de 

invertir y debe ser claro y concreto. 

Intentando entonces realizar un concepto de las SIEFORES, 

decimos que son: Aquellas sociedades andénimas creadas 

exclusivamente para la inversiédn de los fondos de retiro 

provenientes de las clases trabajadoras, que les ofrecen a éstas 

una variedad de instrumentos integrados en wun capital comtn 

administrado por profesionales.
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B. NATURALEZA JURIDICA. 

Las SIEFORES estan consideradas también como intermediarios 

financieros, segin destacamos que se contempla en el articulo 

Décimo sexto transitorio de la Ley del SAR. Esto significa que 

ponen en contacto a inversionistas y emisoras en el mercado de 

valores. 

Se ha considerado que estas sociedades estan en alguna forma 

subordinadas a las Administradoras que las operan, lo cual no es 

juridicamente correcto. Aunque se reglamenta que las 

Administradoras deben presentar solicitud de autorizacién para la 

constitucién de las sociedades de inversién que operardn (Regla 26, 

Reglas Generales que establecen el procedimiento para obtener 

Autorizacién para la constitucién y operaci6n de AFORES y 

SIEFORES), y que ademas el articulo 39 de la Ley del SAR, indica en 

su primer rengldn: “Las sociedades de inversi6n administradas y 

operadas por las administradoras”, se sostiene claramente que 

“AFORES y  SIEFORES son sociedades andénimas juridicamente 

independientes. Si una AFORE realiza una mala inversiédn de su 

propio capital --inmuebles, personal, etc.-- y sus ingresos no son 

suficientes para mantener su operaci6én y quiebra, la SIEFORE 

permanece como tal, no sufre quebranto econémico. Lo que marca la
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Ley es que sera traspasada a otra AFORE para que sea administrada y 

los trabajadores cambiarén de AFORE si asi lo quieren”’. 

Cada AFORE podraé contar con mas de una SIEFORE, lo cual ofrece 

al trabajador un esquema de mds posibilidades para escoger, aunque 

ciertamente el primer afio tinicamente haya sido autorizada una 

sociedad de inversiédn por Administradora para que el ptiblico se 

familiarice con el actual sistema. 

C. FUNCIONES Y OBJETIVOS. 

Son exclusivamente invertir los recursos provenientes de las 

cuentas individuales, en la compra de los valores que sean mas 

convenientes, tomando en cuenta para el efecto, el otorgamiento da 

la mayor seguridad a los recursos de los trabajadores, asi como la 

ebtencién de una adecuada rentabilidad. Desde luego que los 

trabajadores cuentan con el derecho de escoger la o las sociedades 

de inversidn en que deseen que se aplique el monto de la cuenta en 

comento. No realizamos aqui un estudio de los tipos de SIEFORES 

que podrdn salir al mercado, toda vez que su revisidn seria materia 

de una investigacién adicional completa. No obstante y para dejar 

en claro esta situacién, diriamos que en conformidad con la clase 

de rendimiento que se quiera obtener, y el riesgo inherente al tipo 

de inversién que se pretenda asumir, s@ pueden constituir los 

siguientes modelos de sociedades: 

Dominguez Chdvez Guillermo. Precisiones en torno a las 

Administradoras de Fondos y Sociedades de JInversién. Revista 
Laboral 47. Pdg. 14.
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1,SIEFORE DE VALORES INDEXADOS. - Inversién en instrumentos que 

permitan mantener el poder adquisitivo de los ahorros, en tal 

forma que se ofrezcan rendimientos reales positivos (por arriba 

de la inflacién). 

2.SIEFORE DE INSTRUMENTOS DE DEUDA.- "Que invertird en titulos y 

valores representativos de deuda, tanto del Gobierno Federal como 

de empresas y bancos. Estos valores deberdn ser de la mds alta 

calificacién en términos de seguridad de la inversidén’””’. 

3.SIEFORE COMUN.- Inversién en valores de deuda y de renta variable 

como acciones y bonos de alta bursatilidad. 

El destino de los fondos asi invertidos es, como lo dispone el 

articulo 43 de la Ley del SAR, incrementar el ahorro interno y el 

desarrollo de un mercado de instrumentos de largo plazo acorde con 

el sistema de pensiones. Asi pues, se propone que se canalicen a 

través de su colocacién en valores, a fin de fomentar los 

siguientes rubros: 

a) La actividad productiva nacional. 

b) La mayor generacién de empleo. 

c) La construccién de vivienda. 

d) El desarrollo de infraestructura. 

e) El desarrollo regional. 

2 CONSAR. ALGO MAS SOBRE AFORES Y SIEFORES. Revista Laboral 47. 
Pag. 48.
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En cierta medida, el incremento del empleo es una realidad, ya 

que el mismo Presidente de la CONSAR sostuvo el pasado diciembre: 

que “las citadags empresas generardn 57,268 empleos directos durante 

el prdéximo afio”’. El aumento de la ocupacién de los trabajadores 

mexicanos, promueve asi la reactivacién de las otras actividades 

ennumeradas. 

IV.9.5 COMENTARIOS AL NUEVO SISTEMA. 

El actual aparato de pensiones es sumamente complicado. Tan 

es asi, que diversas autoridades se han dispuesto con el objeto de 

regular lo concerniente al mismo. Desde luego que en la mayoria da 

los casos se ha prefijado con exactitud el nivel de intervencién de 

cada una de las Instituciones Gubernamentales reguladoras, pero en 

otros se ha dejado a discresién de la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Piiblico. A continuacién se presenta un  esquema 

enunciativo, mas no delimitativo, en el que se aprecia con claridad 

el lugar que ocupan la CONSAR y las AFORES dentro del Sistema 

Financiero Mexicano. 

oe 
Ornelas Andrea. OTORGA LA CONSAR VISTO BUENO A 18 AFORES. 

Peridéddico El Fconomista, martes 3 de diciembre de 1996. Pag. 19. 

aq
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(SISTEMA FINANCIERO 

  

        
    

            

BANXICO S.H.C.P, 

C.N.S.F] —{C7N.B.V.}— . CON: 

oe des 
ASEGURADORAS BANCOS AFORES 

AFIANZADORAS CASAS DE BOLSA SIEFORES 

CASAS DE CAMBIO 

ALMACENADORAS 

FACTORAJE 

UNIONES DE CREDITO 

ARRENDADORAS 

SIEFORES       
Ciertamente que la creaci6én de las AFORES y del aparato de 

pensiones, conlleva a la problemadtica de fijar con exactitud el 

nivel de intervencién de las autoridades aqui presentadas, ya que 

practicamente todas tienen que ver con alguna parte del nuevo 

sistema. Por un lado, la CONSAR tiene a su cargo la vigilancia de 

las AFORES y Jas SIEFORES. Pero dado que las sociedades de
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inversién de fondos para el retiro (SIEFORES) actuardn en el 

Mercado de Valores, sera necesaria la opinién de la Comisidn 

Nacional Bancaria y de Valores tal y como lo sefiala la adicién de 

la fraccién X Bis del articulo 22 de la Ley del Mercado de Valores, 

asi como la reforma al tercer pdrrafo del articulo 89 de la Ley de 

Instituciones de Crédito. Por otro lado, para regular el control 

de las aseguradoras que realizaran el pago de las pensiones 

vitalicias, la Comisién Nacional de Seguros y Fianzas sera 

competente y actuardé de acuerdo a las diversas modificaciones que 

se realizaron al correspondiente ordenamiento (Ley General de 

Instituciones y sociedades Mutualistas y de Seguros). Inclusive el 

Banco de México tendrd ingerencia en el nuevo esquema, no sélo en 

la recaudacién de los fondos en la cuenta concentradora, sino 

también fungiendo en la opinién de diversas situaciones que le 

competan. 

Lo anterior sin mencionar que se han previsto diferentes 

hipdétesis legales en las que para que la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Piblico otorgue su autorizacioén, requerirdé la opinién de 

alguna de las cuatro entidades en comento (Banxico, CNBV, CONSAR o 

CNSF). Tal seria el caso de la incorporacién de una Afore a un 

grupo constituido --articulo 10 de Ila Ley para Reguiar las 

Agrupaciones Financieras-- o la facultad de las comisiones para 

regular la publicidad de las Administradoras. Esto hace al sistema 

actual demasiado complejo por un lado, y por el otro notamos que 

mientras el IMSS pierde una parte de su autoridad (el manejo de las  
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pensiones), esta es absorbida por la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Publico. 

Esa complejidad se ofrece en primera instancia a los 

profesionales del ramo, ya que el ptiblico en general no tendra 

necesidad de conocer a fondo el mencionado aparato burocraético. No 

obstante, en nuestra opinién el actual sistema de pensiones es 

también complicado para la generalidad de la poblacién; ya que se 

acerca demasiado a la materia financiera, dejando a un lado la 

social, Sin el dnimo de sostener que el nuevo procedimiento es 

inequitativo, debemos decir que es un proyecto que toma mds en 

cuenta las proyecciones actuariales que se presentan a nivel 

macroeconémico hacia el futuro, colocando al margen a la realidad 

social, en especial a las clases mds marginadas cuyos niveles de 

empleo estable son deficientes. Probablemente era imprescindible 

cambiar el sistema de ‘pensiones por un lado, por otro la creacién 

de las AFORES contiene un planteamiento novedoso, generador de 

empleo y posiblemente de riqueza que se invertird indirectamente en 

gasto publico. No obstante, la eleccién de AFORE y SIEFORE se deja 

en manos de gente que desgraciadamente tiene una gran ignorancia, 

ya no digamos del sistema financiero, sino en general de los 

derechos que poseen aun como ciudadanos. A pesar de los servicios 

de orientacién y quejas que funcionardn en las AFORES, queda claro 

que cada administradora pretenderad ofrecer lo mejor al ptblico, sin 

tomar en cuenta lo que realmente le convenga y si tomamos en cuenta 

que se esperan diferencias entre los niveles de crecimiento de las
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inversiones de una AFORE a otra, llegamos a la conclusién de que el 

Sistema eS bondadoso para el inversionista convencional, y 

relativamente benéfico cuando es ofrecido a una buena parte de la 

sociedad trabajadora. 

Por otro lado, ante el argumento de abundancia oficial que 

Prometen las AFORES, existe una situacidédn que no se puede acallar: 

a pesar de que las SIEFORES invertirdn en valores que se estiman 

seguros, asi como el enorme despliegue dal aparato burocrdtico que 

se implementé para dar estabilidad y confianza al nuevo aparato 

Para el retiro, lo cierto es que las sociedades de inversion 

especializadas estan imposibilitadas para asegurar que habra 

ganancias, o al menos que no habraé pérdidas. No sdélo ningun 

articulo de las Leyes que hemos comentado ofrece esta garantia, 

sino que inclusive los contratos que celebran los trabajadores con 

las Administradoras previenen esta situacién. En el inciso b) de 

dla clatsula I del contrato de administracién de fondos que una de 

las AFORES mas importantes ofrece, se establece que el trabajador 

declara “Que reconoce expresamente que por la naturaleza de sus 

inversiones en acciones de la(s) sociedad (es) de inversién 

especializada(s) de fondos para el retiro y de aquellas inversiones 

que esta(s) tltima(s) realizara(n) en el mercado de valores, 

inclusive sobre instrumentos de deuda, no es posible garantizar 

rendimientos, y que por lo tanto sus inversiones se encuentran



  

sujetas a pérdidas o ganancias que en lo general provienen de 

fluctuaciones en el mercado”. 

De acuerdo con esto, es de considerarse que la tinica seguridad 

con que cuentan los trabajadores de la iniciativa privada que se 

hayan inscrito al Seguro Social tras la entrada en vigor de la 

nueva Ley del Seguro Social, es la pensién garantizada, para la 

cual deberaén cotizar al Seguro casi 25 afios en la actualidad. 

78° Contrato de Admén. de Fondos para el Retiro que celebran la 
Administradora de Fondos para el retiro No. 554, y la persona 

fisica cuyos datos aparecen al reverdo del documento.
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CAPITULO V. REPERCUSIONES DE LA NUEVA LEY. 

V.1. REPERCUSIONES JURIDICAS. 

Es importante subrayar al respecto, que la primera de las 

consecuencias legales que se presentan frente a la nueva Ley, 

consiste en la determinacién que se realice para conocer cual es la 

legislacién que debe soportar al nuevo sistema de pensiones. En 

tal sentido, precisamos anotar que el presente esquema tiene su 

origen en el Sistema de Ahorro para el Retiro y su correspondiente 

Ley (creados en 1992). Las anteriores disposiciones del SAR y del 

Seguro Social eran, si bien regulatorias del bienestar futuro de 

los trabajadores, diferentes en cuanto a sus alcances y riesgos 

cubiertos. El precepto que regulaba el ahorro, establecia un 

aseguramiento adicional al que era previsto por la Ley del Seguro 

Social para el ramo de IVCM, equivalente al 2% del SBC para una 

subcuenta de retiro, y un 5% de dicho salario para la subcuenta del 

Fondo Nacional de la Vivienda. Desde luego que por medio del 

seguro de IVC, los trabajadores contaban, pues, con el 

otorgamiento de la pensién del seguro social siempre que reunieran 

los requisitos de Ley, pero dada ila naturaleza de proteccidén 

podriamos considerar que ambos ordenamientos eran independientes. 

Adicionalmente, los alcances de  poblaci6én trabajadora eran 

distintos para ambas leyes ya que mientras que la Ley del Seguro 

Social tnicamente protegia a los trabajadores pertenecientes a la 

iniciativa privada (a los que se refiere el apartado A del articulo 

123 const.}, la Ley del SAR se extendia también a los trabajadores 

burocraticos.
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Ahora bien, el conflicto surge con la creacién de 

intermediarias financieras denominadas Administradoras de Fondos 

para el Retiro (AFORES), las cuales, no solo estdn contempladas en 

ambos ordenamientos legales, sino que su existencia juridica se 

pone en entredicho cuando una de las legislaciones --la mas 

importante-- nace a la vida juridica con casi un ano de 

diferencia. 

Los defensores del nuevo sistema sostienen que las AFORES 

tienen plena validez legal, ya que la Ley del SAR que regula lo 

concerniente a estas instituciones, entré en vigor el 24 de mayo de 

1996, razén por la cual esas empresas podian inclusive empezar a 

contratar aunque la Ley del Seguro Social que también las prevee 

hubiera nacido hasta el lo. de julio de 1997. 

No estamos de acuerdo con esta consideracién, puesto que 

realizando un andlisis més profundo sobre el particular, 

encontramos que el articulo 175 de la Ley del Seguro Social, en su 

primer parrafo, aduce que “La individualizacioén y administracidén de 

los recursos de las cuentas individuales para el retiro estard a 

cargo de las Administradoras de Ahorro para el Retiro”. En tal 

virtud, es la Ley del Seguro Social, y no la del SAR, la que da 

origen a las multicitadas AFORES. Por otra parte, el articulo 200 

del mismo ordenamiento legal es suficientemente claro al establecer 

que “para los efectos de esta seccidén (la Séptima del Capitulo VI, 

que regula lo concerniente a este tema) la Ley para la Coordinacién
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de los Sistemas de Ahorro para el Retiro preverd las disposiciones 

administrativas que sean necesarias para lograr el eficaz 

cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley”, 

subordinando asi la Ley del SAR a la del Seguro Social. 

Adicionalmente, el articulo 18 de la legislacién que ordena el 

Sistema de Ahorro para el Retiro, sefiala que “Las administradoras 

son entidades financieras que se dedican de manera exclusiva, 

habitual y profesional a administrar LAS CUENTAS INDIVIDUALES Y 

CANALIZAR LOS RECURSOS DE LAS SUBCUENTAS QUE LAS INTEGRAN EN 

TERMINOS DE LAS LEYES DE SEGURIDAD SOCIAL...”*" 

Las leyes de seguridad social a que hace referencia este 

articulo, consisten principalmente en las del Seguro Social y las 

del ISSSTE, segin lo establece a su vez la fraccién VII del 

articulo 30. de la misma ley. Asi pues, la existencia de esas 

cuentas también estdé subordinada a la Ley del Seguro Social, y por 

consiguiente, las entidades que administran esas cuentas deben su 

existencia a la disposicién que surgidé hasta 1997. 

Finalmente tenemos que apuntar lo que al respecto establece el 

articulo Segundo del decreto por el que se reforma el articulo lo. 

Transitorio de la Ley del Seguro Social, que a la letra dice: “Las 

fechas, plazos, bimestres previstos en los articulos transitorios, 

tanto de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial 

Diario Oficial de la Federacién, 23 de mayo de 1996,



de la Federacién el dia 21 de diciembre de 1995, como del decreto 

de Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, publicado en el 

Diario Oficial de la Federacién el dia 23 de mayo de 1996, 

relacionados con la entrada en vigor de la citada Ley del Seguro 

Social, se extenderdn por un periodo de seis meses para guardar 

congruencia con la nueva entrada en vigor de dicha Ley”. 

En nuestra opiniédn debia de haberse modificado el articulo 

Primero Transitorio de la Ley del SAR, para hacerla que tuviera 

fuerza legal hasta el lo. de julio de 1997, tal como lo preveia ese 

articulo del decreto de reforma de la Ley del Seguro Social. 

De aqui se desprenden las siguientes consecuencias juridicas: 

A.Si bien en cuanto a la jerarquia de leyes a que se refiere la 

Constitucién, ambas disposiciones se encuentran en el mismo ranga 

{las dos son de observancia federal), en virtud de la creacién de 

las AFORES, de acuerdo a su naturaleza y de la lectura detallada 

de estos ordenamientos, se obtiene que la Ley del Seguro Social 

es la Ley Fundadora del sistema y la Ley del SAR tnicamente 

regula sobre disposiciones generales al respecto. 

B.En tal tesitura, es de sostenerse que todos los contratos que se 

hayan celebrado entre las AFORES y los trabajadores, para la 

“= Diario Oficial de la Federacién, 21 de noviembre de 1996,
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administracién de las cuentas con anterioridad a la vigencia de 

Ja Ley que las crea, sera nulo de validez (nos referimos a un 

minimo del 30% de la poblacién trabajadora que contraté antes). 

C.Lo anterior sin menoscabo de los derechos de los empleados de 

dichas intermediarias financieras, ya que para ellos sera 

aplicable lo establecido por la Ley Federal de frabajo, en 

conformidad con lo dispuesto para contrato y relacién laboral. 

Asimismo, la Lic. Norahenid Amezcua, sefiala al referirse a la 

nulidad de la nueva Ley del SAR que “Asi, por ejemplo, cdémo se van 

a crear Afores, con base en la nueva Ley del SAR, si la ley que las 

autoriza, la nueva Ley del Seguro Social, no tiene vida para el 

mundo del derecho, por lo que todo acto que se pretenda hacer con 

03 
apoyo en la tal Ley del SAR serd impugnable mediante amparo 

A fin de subsanar tal irregularidad, proponemos que los 

contratos de AFORES que menciondbamos, deberdn ser ratificados en 

forma personal por los trabajadores suscribientes, ain en el 

pensamiento de que los mismos cuenten con la opcidn de cambiar de 

Administradora. Esta propuesta encuentra sentido ya que en todo 

caso, esos contratos solo pueden tener cardcter de promesa de 

obligacién futura, siendo preciso para su nacimiento formal su 

correspondiente ratificacion. 

12? 
?2* amezcua Ornelas, Norahenid. LAS AFORES PASO A PASO. Pdg. 26.
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Por otra parte, esta Ley del Seguro Social es una especie de 

ensayo para eit Gobierno y las Afores: Las modificaciones y 

arreglos que se le vayan implementando sobre la marcha al moderno 

sistema pensionador de los trabajadores de la iniciativa privada, 

deberén ser tomados en cuenta para la eventual transformacién de 

otras legislaciones de seguridad social, de las cuales la del 

ISSSTE es al parecer la siguiente. Esto tltimo no sdélo por la 

enorme cantidad de personas que se encuentran protegidas por esa 

Ley, sino porque la misma nueva Ley de los Sistemas de Ahorro para 

el Retiro ya prevee su alteracidn. El articulo lo. de la 

disposicién en cita, establece textualmente que: “La presente Ley 

es de orden ptiblico y de interés social y tiene por objeto regular 

el funcionamiento de los sistemas de ahorro para el retiro y sus 

Participantes previstos en esta Ley y en las Leyes del Seguro 

Social, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado”. 

La inconsistencia de este articulo radica por un lado, en que 

si bien se autoriza en el mismo la implementacién del sistema de 

AFORES para los trabajadores burocradticos, lo cierto es que el 

mismo no puede ponerse en marcha porque la Ley del ISSSTE no ha 

sufrido cambios que asi lo establezcan. Luego entonces, la 

creacién de las AFORES para estos trabajadores también se subordina 

a la autorizacién que para el efecto produzca la legislacidn del 

Instituto de los Trabajadores Estatales. 

r
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Una de las repercusiones juridicas adicionales que precisamos 

anotar, es la concerniente a los juicios de amparo que se han de 

tramitar ante los Tribunales correspondientes, en virtud de las 

inconstitucionalidades que sean consideradas por parte de los 

abogados litigantes y el piiblico en general. Las transgresiones a 

la Carta Fundamental Mexicana que hemos sefialado a lo largo del 

Capitulo IV, son un claro ejemplo de que esta Ley adolece de 

importantes imperfecciones legislativas. 

V.2 REPERCUSIONES ECONOMICAS. 

a Ley que hemos venido tratando en esta investigacién, 

contiene una serie de innovaciones que desde el punto de vista 

econémico provocan diversas consecuencias. La primera que resalta, 

por su cercania al corto plazo, es el déficit gubernamental que ya 

se temia desde que la entrada en vigor de la nueva Ley se prolong6. 

Lo anterior no sdélo porque en el SAR existia un total de $37,459 

millones que correspondian a los trabajadores y habia que entregar 

el saldo a cada uno de ellos, sino también por el compromiso que al 

Gobierno Federal se implementé para pagar las actuales pensiones y 

ia cuota social. “La reforma al sistema de pensiones influye en el 

d&éficit fiscal de 1997, dado que el Gobierno tendrd que asumir los 

pasivos que el IMSS tiene con sus derechohabientes en materia de 

pensiones’”", 

101 Medina Macias Ricardo. ¢Es inocuo el déficit fiscal? Periddico 
El Economista, 17 de febrero de 1997. Pag. 13.



Este déficit explica en alguna forma la renuencia del Gobierno 

de bajar el Impuesto al Valor Agregado del 15 al 10%, ya que la 

otra solucién viable seria provocar inflaciédn. Visto desde el 

maxco puramente econémico, ese porcentaje en el impuesto amortiza 

una parte de este déficit, el cual ciertaménte sera pagado por los 

trabajadores de esta generacidn. 

En todo caso, si en un corto lapso de tiempo el sistema se 

presenta como desbalanceador de la macroeconomia, en el mediano y 

largo plazo las expectativas son bastante optimistas. El 

incremento en el flujo de dinero hacia las AFORES y SIEFORES 

conlleva un importante crecimiento del ahorro interno, Ilo cual 

significa un doble beneficio: evitar por un lado la dependencia de 

los capitales especulativos, cuya permanencia y eventual huida 

provoca crisis econdémicas como la que padeciéd nuestro pais en 

diciembre de 1994. Por otro lado, toda vez que los plazos de 

contrataci6én con las Administradoras seran a largo plazo, el 

Gobierno podra financiarse del dinero que aquellas reciban y 

Pagarlo en un lapso de tiempo relativamente amplio. En tal 

sentido, se considera qgue “las afores permitiradn ampliar el abanico 

de inversiones estatales dentro de México, desarrollar un mercado 

de deuda a largo plazo y abrir nuevos espacios en este rubro para 

los inversionistas mexicanos””. Es de esperarse que el capital 

que le sea financiado al Gobierno Federal a través de este 

205 Werner Martin. SITEFORES y Sociedades de Inversion, los 

principales participantes del nuevo mercado de deuda en México. 

Peridéddico El Financiero, 28 de octubre de 1996. 

a
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concepto, serd invertido a su vez en obra publica y social. 

Asimismo el Estado habrad de pagar dichos préstamos con el dinero 

que provenga de las diversas contribuciones, asi como de los fondos 

que se obtengan de las empresas paraestatales. 

Desde luego que los verdaderamente beneficiados ante este 

moderno sistema de pensiones serdn precisamente las Administradoras 

da los Fondos, dado que el capital de dinero que van a manejar no 

tiene precedentes por la cuantia de las sumas. Las proyecciones 

que se estiman al respecto, confirman lo anteriormente mencionado: 

“el flujo total de recursos hacia las AFORES ascenderdé a 41 mil 

millones de pesos durante los primeros 12 meses de operacién. Esta 

cifra es equivalente al 1.5% del Producto Interno Bruto (PIB). A 

este flujo se debe sumar el acervo de recursos por concepto de las 

cuentas del SAR, el cual serd de 38 mil millones de pesos al inicio 

de operaciones en julio de 1997. De esta manera, la entrada total 

de recursos al sistema seria de aproximadamente 3% del PIB. Entre 

los afios 10 y 20 el incremento derivado de las reformas sera de 

aproximadamente 2.5% del PIB, debido a que el mayor costo fiscal de 

esos afios estard mds que compensado por el alza en el flujo de las 

contribuciones. A partir de entonces el impacto aumentaria 

gradualmente hasta representar anualmente 5% del PIB en 30 afios”*, 

“8 Mayoral Jiménez Isabel. Aumentarén los fondos de pensiones en 
4% la productividad de la bolsa. Periéddico El Financiero, 14 de 
marzo de 1997, Finanzas, Pag. 5.



Es cierto que en forma indirecta los trabajadores resultardn 

beneficiados frente a este sistema. El incremento del empleo que 

seraé fomentado por la creaciédn de todo el aparato involucrado en 

Jas pensiones actuales, aunado al supuesto decremento de la 

inflacién y la estabilidad de nuestra moneda, son algunas de las 

bondades que se plantean con el nuevo sistema. Por lo demas, las 

ganancias reales que obtendrd la clase trabajadora en forma directa 

con el moderno esquema son relativas, y las analizaremos con 

precisién en el préximo inciso. 

Por otro lado, no debemos dejar de tomar en cuenta que las 

proyecciones a que nos referiamos anteriormente, son de una 

excesiva confianza. Sin decir con esto que las expectativas son 

irreales, si es de creerse que son desmedidas. Coincidimos ‘con .el 

banco alemén Deutsche, que en un reporte sobre el nuevo sistema de 

pensiones en México, sostuvo que “la estimacién es demasiado 

optimista, ya que las condiciones en el mercado laboral mexicano 

son desfavorables porque la ciudadania perdiéd capacidad adquisitiva 

a causa de la inflacién y la crisis”*’. 

Recapitulando lo vertido hasta el momento, podemos aventurar 

algunas conclusiones en el terreno econdémico: A pesar de lo 

rebasado que se han presentado las esperanzas para este sistema, en 

realidad las AFORES si obtendradn ganancias importantes. Por otro 

lado, el Gobierno efectivamente se beneficiara con los 

    
Vargas Medina Agustin. Entre 7 afores concentrardn mds de 50% 

del mercado. Revista Epoca del 28 de octubre de 1996. Pag. 41.
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préstamos a largo plazo que conseguird de esas Administradoras, y 

la clase trabajadora conseguird ciertos provechos indirectos por 

las modificaciones, en cuanto el sistema comience a producir 

ganancias, lo cual no se espera sino dentro de 5 a 10 arios. No 

obstante, el beneficio real del cual se ha hablado tanto en la 

Propaganda de las Administradoras, no sélo es incierto, sino que en 

algunos casos sera irreal. 

V.3 REPERCUSIONES SOCIALES. 

Consideramos que la situacién mas grave que se debe de esperar 

al respecto, es el incremento que se contemplé6 en la nueva Ley en 

relacidén con el nimero de semanas’ de cotizacién que son necesarias 

Para alcanzar una pensién. Esta claro que este aumento tiene su 

razén de ser desde el punto de vista meramente econémico, dado que 

un menor lapso de tiempo de cotizacién seria insuficiente para que 

el fondo que el trabajador hubiere ahorrado en la Administradora, 

alcanzara para contratar su correspondiente pensiédn con la 

aseguradora de su eleccién. A fin de comprender lo anterior, 

presentamos el siguiente esquema actuarial:
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Como podemos apreciar en el anterior diagrama, la cotizacién 

de tan s6lo las 500 semanas que eran contempladas en la anterior 

legislacién, provocaria para él actual sistema un faltante de los 

recursos que permitieran alcanzar el monto minimo necesario para 

obtener la pensién. Ciertamente que para determinar el plazo 

sefialado, los calculos actuariales debieron tomar en cuenta una 

media de los sueldos de los trabajadores, en tal forma que en los 

extremos estarian los jornaleros de altos y bajos salarios, para 

los cuales la Ley prevee, respectivamente, el retiro a una edad mas 

temprana de los 60 afios, o la aportaciédn del faltante para 

completar el monto necesario de pensién en comento. Veamos ahora 

la siguiente figura: 

f
a
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De acuerdo con lo anteriormente revisado, queda claro desde la 

perspectiva puramente econémica, el incremento de las semanas de 

cotizacién en un 1508. No obstante, por cuanto hace al aspecto 

social, nos permitimos hacer las siguientes consideraciones: 

a) De haber tenido la Ley que analizamos un cardcter mayormente 

social, como era su funcidn, habrfa buscado mecanismos para la 

proteccién de un mayor ntimero de individuos, en vez de despojar a 

una cantidad de trabajadores que atin no podemos determinar, de la 

seguridad de una pensién que en condiciones de la Ley anterior 

hubieran podido disfrutar.
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b) En el mejor de los casos, es posible suponer que el grueso de 

los trabajadores ha de alcanzar a reunir las semanas en comento. 

En tal sentido, el Gobierno podria haber garantizado a aquellos 

que tan sélo rebasaron las 500 semanas, una pensidén equitativa, 

tomando como base para esto Ila aplicacién alternativa de un 

sistema de pensiones por reparto, el cual seria mucho menos 

costoso que el anterior. 

En tal virtud, nos sumamos a la doctrina juridica, al sostener 

que “... cotizar durante 1250 semanas es una exigencia que esta 

totalmente fuera del alcance del presunte beneficiario, ya que 

depende de muchas circunstancias ajenas a este. Depende, --como 

bien dice José Blanco-- adversamente de un crecimiento sin freno de 

la economia informal; depende de los empresarios en conjunto, 

depende del desempefio de la economia en general, que esté o no en 

capacidad de mantenerse trabajando y cotizando durante al menos 

23.6 afios™”. 

La poblacién de gente empleada labora principalmente para 

poder cubrir su nivel de vida personal, de tal suerte que 

permanecer en un trabajo formal el mayor tiempo posible se 

convierte en una necesidad primordial. Ante esto, el deber del 

Estado es, por un Iado, ofrecer los dispositivos econdémicos 

suficientes para crear oportunidades de trabajo al mayor numero de 

mexicanos. Por otro, es su obligacién el procurar el 

  

Delgado Moya Rubén. E1 Seguro Social, ¢Sigue siendo social o se 

ha privatizado? Revista Laboral No. 50.
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establecimiento y desarrollo de la seguridad social toda vez que la 

misma se considera de interés piblico. Elaborar leyes que, como la 

que hemos analizado, se acerca mucho a ensayos econémicos, aleja al 

Estado de los principios que debieron haberlo alentado para 

crearla.
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CONCLUSIONES. 

PRIMERA.- Las materias del derecho de la seguridad social y 

del derecho econémico guardan una intima relacidén, de tal forma que 

para conseguir una més amplia comprensiédn de los temas que se 

derivan de la Ley del Seguro Social, es preciso revisarlos a través 

de la éptica de ambas clases de derecho. 

SEGUNDA.- La seguridad social ha sufrido un numeroso cuimulo 

de transformaciones, bien sea por la é6poca en que se ha 

desarrollado, o bien en el pais en que se haya establecido. En 

conformidad con tal evolucidén, es de esperarse que hacia el futuro 

se puedan proyectar instituciones universales de seguridad humana 

que amparen todo tipo de contingencias. 

TERCERA. ~ El desarrollo del Seguro Social en México es, en 

principio, un esfuerzo que ha sido realizado por los participantes 

que en-forma tripartita se han visto involucrados. Sin menoscabo 

de lo anterior, es de notarse que la sociedad en su conjunto de 

manera directa o no, ha colaborado para Ilevar a cabo las 

modificaciones que son necesarias para que el Instituto Mexicano 

del Seguro Social, proveedor de las coberturas establecidas por la 

Ley, se vaya adaptando a las necesidades de cada tiempo. De ahi 

que, a partir de su nacimiento, la Ley que ordena a ese Organismo 

haya sido actualizada por dos ocasiones durante el ultimo medio 

siglo.



CUARTA.- Si bien son miltiples las razones que sostiene para 

haber efectuado una nueva legislacién del Seguro Social 

consideramos que son susceptibles de englobarse en tres grandes 

rubros que enumeramos no forzosamente por orden de importancia:‘ A. 

Desfinanciamiento del Seguro de Invalidez, Vejez, Cesantia en Edad 

Avanzada y Muerte (IVCM) al obtener recursos del mismo para apoyar 

@l Seguro de Enfermedades y Maternidad, deseconomizado desde sus 

origenes; B. Impulso del sistema financiero nacional a través de la 

creacién del moderno aparato de pensiones, en el cual los bancos, 

aseguradoras y grupos econdmicos principalmente, se  verdn 

favorecidos con el manejo de los fondos que les sean proveidos por 

los participantes del Seguro Social (Gobierno, empresa y trabajo). 

Inserta en esta razén, esté la que prevee que el dinero asi 

administrado, al ser contratado a largo plazo permitiré al Estado 

obtener recursos de tales empresas, para pagar parte de su gasto; 

Cc. La modificacién en la pirdmide de poblacidén mexicana indica que, 

si bien no es un factor de desequilibrio del Instituto al dia de 

hoy, al paso de los afios se convertiria en un problema de 

importante envergadura. 

QUINTA.- Dentro de las modificaciones que se realizaron a la 

anterior Ley del Seguro Social, las mds trascendentes son las que 

Pproponen la creacién de las Administradoras de Fondos para el 

Retiro, las que a partir del nacimiento de la actual Ley, habradn de 

proveer de las pensiones a las clases trabajadoras.



SEXTA.- La labor del Estado es procurar el bien comin a una 

mayor cantidad de personas. En tal virtud, es de juzgarse que los 

ordenamientos legales que tengan por fin el proveer a la gente de 

las necesidades que le son basicas, tienen que tener en cuenta al 

numero de individuos que han de protegerse (que siempre debiera ser 

mayor) y la calidad de servicios que habradn de otorgarse (que 

siempre deberd tender a ser mejor). 

SEPTIMA,- La Ley que hemos analizado ofrece serias dudas por 

lo que toca a lo serfialado en el anterior numeral. La obtencién de 

la pensién garantizada en relacién con el incremento en el ntmero 

de semanas de cotizaciédn, es en si un problema social que 

posiblemente se ha de acentuar con el tiempo. 

OCTAVA. - El Estado debe estar en capacidad de crear un 

sistema de pensiones dual cuya coexistencia asegure la obtencién da 

una pensidén para un mayor nimero de mexicanos: Por un lado, un 

sistema para el retiro por autofinanciamiento, el actual, y por 

otro, un aparato de pensiones por reparto, tal como era concebido 

en el anterior ordenamiento. 

NOVENA.- El actual sistema pensionador debe su existencia a 

da Ley del Seguro Social. En tal virtud, la interpretacién 

juridica que debe de realizarse sobre las nuevas empresas creadas 

para el efecto, tendra que ser efectuada en principio, atendiendo a 

lo que se establezca en dicho precepto.
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