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INTRODUCCION 

En nuestra época, caracterrsticamentc social, habrán 
de consagrarse junto con los derechos individuales del hom

bre, acordes con su naturaleza y su dignidad, otra serie de 
derechos sociales dentro de los cuales están, el derecho a 

lll seguridad social y el derecho a In asistencia social, e~ 

mo garantías a la persona socialmente integrada, sanciona-
dos por el E5tado con el rango de Consti tucionalcs, es de- -

ci r, de Norma5 Suprcnw.s de la Unión. 

El tema de Ja sc~uridad social ho sido ampliamente -
discutido c11 nuestro ¡la[s, en donde se han realizado y pla! 

mado ra. medidas que encuadran en el amplio concepto de es

ta materia; pues la convivencia socinl implica la necesidad 

de auxiliar a los miembros más d6bilcs de la sociedad: de -

tal manera que en un principio nacieron instituciones impe! 

fcctas que al ir evolucionando, han llegado a constituir el 

Régimen de la Seguridad Social; mismo que supone un Régimen 

Integral de Protecci6n que cubre todos los riesgos y vela -

por el bienestar colectivo, siguiendo al individuo desde su 

concepción, hasta más allá de la muerte. 

Al referirnos a la seguridad social en nuestro país, 

es de vi tal importancia tomar en consideraci6n nuestros prQ_ 

pies antecedentes, ya que l!stos son tan variados y de una -

hondur:J t:Jl, que ameritan su análisis, asi tenemos que la -

seguridad social ocupa un lugar destacado en el pensamiento 

y en el proceso de configuraci6n y cstructuraci6n de nues-

tro país; puesto que a partir del siglo XIX ha venido remo

viendo el orden social y jur!dico de nuestra nación. 

No podríamos llegar a tma clara comprensi6n de lo -

que es lo Seguridad Social Militar, si no enfocamos nuestra 
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atención en el gran movimiento social de principios del si

glo XX, la Revolución Mexicana, misma que trajo consigo cnm 

bias radicales en el orden ccon6mico, político, social y·

cultural de nuestro país, al plasmar jt1rfdicamente garnn--
tías sociales en nuestra Constitución 11olftica de 1917, a -

trav~s de sus articulas 27 y 123. El ohjcto de esta gran -
obrn, fue el de elevar los niveles de vida tanto de los 
obreros como de los campesinos, victimas de ]a explotnci6n 

de los capitalistas; de tal suerte que, el articulo 123, -
consigna normas Jig11ificadoras, ¡1roteccionistas y rcivindi

cadoras, no solamente para el obrero, sino para el trabaja
dor en general, estatuyendo asimismo, un r6gimen de Prcvcn

cidn Social que desde 1917, prcten<li6 resolver los problc-
mas vitales de lo que hoy se conoce como "Seguridad Social"; 

de ahí que se conciba, co11 justa r¡1z611, como punto de parti 
da para la Seguridad Social Militar de nuestro pafs. 

El Derecho de la Seguridad Social en nuestro país, 
dentro de su cvoluci6n, ha hecho surgir un interés jurídico 

que paulatinamente protcgido,ha adquirido el rango de pre-
cepto constitucional, estableciendo las bases de la seguri

dad social, mismas que han alcanzado a los miembros de nuc~ 

tras Fuerzas Armadas, por cuya virtud. surgió lr1 L<>y Orrlinj_ 
ca que las con~icnc, la Ley del Instituto de Seguridad So-
cial para las Fuerzas Armadas Mexicanas, 

La Seguridad Social dentro de las Instjtucioncs Arm!!_ 
das de nuestro pars, es de vital importancia, por el ti110 -

de servicios que prestan a la Naci6n en las diversas niisio

ncs que se encomiendan al Ejército, Fuerza A~rca y Armada, 
y que son: defender la integridad, la independencia y la SQ 

beranía de la nación; garantizar la seguridad interior; au
xiliar a la población civil en caso de necesidades púhlicas; 

realizar acciones civiles y obras sociales que tien<la11 al -
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progreso del pafs; y en casos de desastres, prestar ayuda -
para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y 
sus bienes para la rcconstrucci6n de las zonas afectadas. -
En base a estas misiones el militar pone en peligro su vi-
da, porque si bien es cierto que nuestro pafs se encuentra 
en un estado de paz, no dejan de existir problemas como los 
de: narcotf~fico, contrabando y otros, en donde elementos -
militares por 6rdenes superiores, apoyan a las autoridades 
civiles para combatir este tipo de problemas. Asimismo, en 
la aplicación de planes y campafias que llevan a cabo el Ej~~ 
cito, entre ellos el DN-111, que es para auxiliar a lapo-
blaci6n civil en casos de desastre, en donde el militar cum 
ple órdenes a pesar del peligro que pueda afrontar¡ motivo 
por el cual, con la aplicaciOn de la Ley del Instituto de -
Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, se protege al m! 
litar y sobre todo a sus familiares, con las prestaciones 
tanto vitales como econdmicas, en las mejores condiciones -
posibles dentro del presupuesto federal. 

De esta manera, expongo a lo largo de este modesto -
trabajo de invcstigaci6n, los beneficios de que gozan los -
miembros de nuestras Fuerzas Armadas; beneficios que adqui~ 
ren durante sus aftas de servicios y que alcanzan a sus f ami 
liares. 



CAPITULO I 

' .. · . 

ANTECEDENTES HISTORICOS DB Lk SEGURIDAD SOCIAL EN MEXICO 

1) El Derecho Social en la Colonia 

2) El Derecho Social en el México Independiente 

3) Nacimiento de la idea de la Seguridad Social en la RevQ 

luci6n Mexicana 

4) La Seguridad Social, desde los inicios de la Revolución 

Mexicana, hasta la Constitucit'Sn de 1917 

5) Antecedentes y disposiciones en materia de Seguridad S.Q 

cial Militar 
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ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
EN MEXICO 

1. EL DERECHO SOCIAL EN LA COLONIA 

Los orígenes de la seguridad social en nuestro pafs 

los podemos encontrar en diversos ordenamientos legales, -
así como tambi~n en proclan1as 1 manifiestos, programas y di~ 

cursos, que a través del tiempo han dejado profunda huella 
en materia de seguridad social¡ orígenes que podemos hallar 

desde los tiempos del M6xico Prccolonial, en forma de orga

nización entre las diversas tribus, como en el caso de los 
Aztecas, que dentro de su organización contaban con m~todos 
de protección al siervo que prestaba sus servicios al sace~ 

dote, al rey, a los ricos y a los poderosos. Sin embargo, -
pese a lo anteriormente dicho, voy a considerar al Pcri6do 
Colonial en forma muy especial, por ser trascendente para -

la seguridad social por las reglas y disposiciones compila
das en las famosas Leyes de Indias promulgadas para la pro
tecci6n de los aborfgcnes, mismas que contenían además, no~ 

mas de buen trato y estatutos tuitivos del trabajo humano. 
(1) 

A través de las Leyes de Indias se proclnm6 la Prim~ 
ra Dcclaraci6n de los Derechos del Hombre Americano, muchos 

años antes que la de Francia en 1789; o de la Constituci6n 

Norteamericana de Virginia en 1774; o la de Massachusetts -
en 1776. En las Leyes de Indias se establcci6 una legisla

ción altancnte proteccionista para las clases débiles, ins
pirada en la doctrina social cristiana y en la justicia so

cial, como nunca antes un pueblo conquistador haya dado en 

favor de un pueblo conquistado. En estas Leyes de Indias, 

(1) Trueba Urbina Alberto. "}.~uevo Derecho del Trabajo", Editorial 
Porrúa, S.A., Sa. Edición. México, D.F., 1980, pttgs. 139 y 140. 
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Espafia crc6 el monumento legislativo mas humano de los ticm 
pos modernos, cuya inspiración se encontraba en el pcnsn--

mient~ de la reina Isabel ln Católica, destinadas n protc-
ger al indio de América, en base a los mtís puros principios 

de dignidad del ser humano, de libertad e igualdad, <le cari 
dad y justicia social; a fin de impedir la explotación des
piadada que llevaban a cabo los encomenderos: obligdndose a 
éstos a dar protección, alimento, vestido, educación, cl1lt~ 

ra, principios religiosas, etc,, a cambio <lcl trabajo pro--

porcionado por el indio para ~u amo obligancl6~c1es n<lcmás a 

dar atención mt'5dica a los indios hasta quedar en buenas COQ 

diciones físicas, asf como a establecer cnfcrrncrras con la 

finalidad de otorgar mayor seguridad a sus trabajadores, p~ 
ra así poder atender a los indígenas en todas sus necesida
des. Igualmente, se dieron ordenanzas tendientes a regular 

y exigir el cumpli~icnto de los deberes sociales, como lo -
eran la protección y el cuidado espiritual, material y cco
n6mico; el establecimiento y la creaci6n de avenidas, igle

sias, catedrales, acueductos y centro de educaci6n. (2) 

A pesar de su grandeza las Leyes de Indias llevaban -
el sello del conquistador orgulloso, ya que los espafi(1l05 -

mientras mds poder tenían peor era el trato que daban a los 

indígenas, pues los obligaban a trabajar en forma hr1ital, -

ya que los vcfan como seres irracionales, ocasionándoles la 
pérdida de su salud y fuerza sin el mtls mínimo respet·o a su 
dignidad humana, propiciado por la gran ambición que tenían, 

yn que lejos de la Corona y rodeados de oportunidadP~ p:ira 

enriquecerse fftcilmente, denigraron al indígena y al cspa~

ftol nacido en M~xico, destituyéndolos de los cargos púhli--

(2) Gonzálcz Díaz Lombardo Francisco, "El Derecho Social y 1 :t Se~ 
rielad Social Integral", Textos Universitarios, la. E<licilin, --
U.N.A.M., ~!5xico, 1978, ptíg. 452 
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cos que ocupaban, a consecuencia de lo cual se inició el M.Q. 

vimiento de Independencia. (3) 

2) EL DERECHO SOCIAL EN EL MEXICO INDEPENDIENTE 

Como resultado del mal trato que recibían los indfg2_ 

nas de los espafiolcs, scgón se hace notar en el punto que -

antecede, se inician movimientos encaminados a la obtenci6n 

de igualdad entre los J1ombres, y a establecer un país libre 
basado en ideologías propias. Inicirtndose así una lucha -

constante entre los ciudadanos, plasmándose ideales e in--
quietudcs de l1ombres que qucrtan vivir libres y que desea-

han mejorar la condicidn de vida del pueblo mexicano, moti
vo por el cu:il había Je scgui rsc una lucha constante de ar

mas e ideas, de pactos y de acuerdos que llegaron a consoli 
dar las Instituciones Políticas en N6xico. 

Originalmente, la protccci6n de los derechos de los 
mexicanos, del ciudadano y del jornalero, se encontraban en 
las Proclamas l.ibertaria~ de Don Miguel flidnlco y Costilla, 

conocido como el Padre de nuestra Patria; y al primer sociQ_ 

listo de Ml!xico, Don José María Morclos y Pav6n, otro de 

los Padres de nuestra Independencia, mismo que asumi6 el Ti 

tulo de Siervo. de la Naci6n; ambos reclamaban aumento de 

jornal y vida humana para los jornaleros, principios que 

fueron plasmados en el Supremo CG<ligo Je la lnsurge11ciiL; es 

decir, la Constituci6n de Apat:ingán de 1814, P1·in1cr Estntg 
to Fundamental Mexicano, aún cuando no tuvo efecto$ prácti

cos. (4) 

(3) Gonzálcz Dfaz Lombardo Francisco, op. cit., en la nota 2 supra, 
pág. 452. 
De la Cueva Mario, op. cit. , en la nota 2 supra, pág. 39. 
Miranda C6rdova Rubén, ''El Instituto de Seguridad Social parn -
las Fuerzas Annadas Mexicanas", Conferencia ISSFAM, ~léxico, D.r:., 
12 de jwlio de 1986, pág. 11. 

(4) Tnicba Urbina Alberto, op. cit., en la nota 1 supra, pág. 140. 
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La Etapa del Movimiento Independiente de nuestro 

país, nos leg6 a trav6s de sus caudillos Hidalgo y More los, 

ideas de inapreciable valor en relaci6n a la seguridad so-
cial; así tenemos que Don Miguel Hidalgo y Costilla exprc- -

s6: 

"Establezcamos un Congreso que se componga de repre

sentantes de todas las ciudades, villas y lugares de este -

reyno ... que dicte leyes suaves, benéficas y acomodadas a 
la constancia de un pueblo; ellos entonces cubrirán con la 

dulzura de padre, nos tratartin como a sus hermanos, deste-

rrarán la pobreza, moderando la debastacidn del rcyno y la 
extracci6n de su dinero, fomentarán las artes, se avivará -
la industria¡ haremos uso libre de las riquisimas produc ... -

cioncs de nuestros parses". (5) 

Por su parte, Don José María More los y Pav6n en su· -

mensaje dirigido al Congreso de Chilpancingo el 14 de sep-

tiembre de 1813, conocido como "Sentimientos de la Naci6n", 

en su µáTrafo 120. presenta su pensamiento social, manifes

tando lo siguiente: 

11Quc como la buena ley es superior a todo hombre, - -

las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen 
a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indi
gencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que 
mejore sus costumbres, aleje la ignorancia, la rapiña y el 
hurto". (6) 

llacicndo referencia del Decreto Constitucional para 
la libertad de América-Mexicana, sancionado en Apa tzingán -

(S) Gonztílez Df<i.z. Lombar<lo Francisco, op. cit., en la nota 2 supra, 
ptig. 135. 

(6) Trucha Urbina Alberto, op. cit., en la nota 1 supra, pág. 140. 
De l.1 C'ueva ~i1rio, op. cit., en la nota 2 supra, pág. 40. 
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el 22 de octubre de 1824, se establecen ya pensiones de ve

jez para los servidores pablicos y de invalidez para los -
c6nsules del servicio exterior. Por otra parte, el Congre
so decret6 el 11 de noviembre de 1824, que el Fondo do los 

Montepíos pasara a la Hacienda Pública, que debfa de pagar 

las pensiones y recabar los documentos. Ya para el año de -
1829, se formula un Reglamento para las Casas de Préstamo -

y Empeños, conocidos como ~fontcpíos 1 para todos los milita

res sujetos a la Fc<lcraci6n; encontrándose entre 6stos los 

Oficiales incorporados al Supremo Tribunal de Guerra y Con

taduría Mayor, los <le Artillería y Harina, los del Cuerpo -

de Sanidad Militar y Jos Cirujanos del Ejdrcito. (7) 

Posteriormente hubo de seguirse una Etapa mediante 
la cual se consolidan las Instituciones Políticas de M6xico, 
triunfando la forma de gobierno a través de una República -
Representativa y Federal promulgdndose entonces nuevamente 

una Norma Suprema que dirigiera al pueh1o mexicano, la Con§_ 

titución Política Liberal del 5 de febrero de 1857, misma -

que carecía de contenido social, ya que sólo se limitaba a 

establecer, entre otras, las libertades de trabajo, por lo 

que de inmediato se i11iciaro11 los n1uvimientos ideológicos 

proponiendo ~odificacioncs a dicha Constituci6n. 

3) NACIMIENTO DE LA IDEA DE !.A SEGURIDAD SOCIAL EN LA -

REVOLUCJON MEXICANA. 

En nuestro país la seguridad social en general, tie

ne su origen en la Rcvoluci6n Mexicana, por ser producto de 
dicho movimiento. La seguridad social nace a la vida jurí

dica con la Constituci6n Política de los Estados Unidos Me-

(7) Dublan Manuel y José María Lozano, "Legislaci6n ~~xicana", C:O-
lccción de las Disposiciones Legislativas expedidas desde la I!!. 
dependencia, Editorial Oficial, ?-'éxico, 1976, pág. 742. 
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xicanos de 1917, ya que rompe con la Estructura Individua-
lista Liberal de la Carta Magna de 1857, instaurando un Ré

gimen Social m:ls justo que constituyó el pilar mtis sóli1.lo -

de los grupos económicamente débiles. r:n este punto trata

ré de presentar los postulados fundamentales que hicieron -
posible la transformación <le un régiMcn social, económico y 

cultural antiguo y que se plasmaron con fuerza incontenible 

en nuestra Carta Fundamental de 1917, propiciando el nací-

miento del Derecho Social y por ende el Derecho de Scguri-
dnd Social. 

Por lo que respecta a la Revolución Mexicana, pode-

mas afirmar que su proceso formativo se inició desde los -

primeros balbuceos de nuestra vida independiente, tras el -
penoso y prolongado período de gestaci6n de la Colonia; se 
robustcci6 a lo largo de nucstr:1s luchas por la libertad y 

culminó con la cxplosi6n incontenible de un levantamiento -
popular encausado en pos de la igualdad cbmocráticn y de la 
j us t ici a social. Este mov imicn to encabezado por Don Fran- -
cisco l. Madero en contra de la dictadura del General Por-
firio Dfaz en 1910, fu6 esencialmente de carácter polftico 
como se desprende de su lema con el que derrocó a la dicta

dura: ¡Sufragio efectivo? y la ¡No rcclccci6n! Madero res~ 

mía su programa político en el llamado Plan de San Luis, rg_ 
firii5ndosc en (5:1, de manera secundaria, a los problemas de 
la tierra y por lo que tocaba a los demás problemas socia
les, pareclan no existir o ser solo un remedo dP los gran-
des problemas politices que suscitaba •l Mnderi•mo. El ti
pico modo de pensar de la clase media mexicana facilitó el 
triunfo de Madero, cuya posición democrática estaba encami
nada a un cambio de personal administrativo del Estado y a 

una transformaci6n de los métodos de gobierno: apareciendo 
la dictadura, es decir, la opresión y el autoritarismo como 
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el verdadero mal del pafs, (B] 

Una de las principales metas fijadas por Don Franci~ 
co I, Madero, fué la de proteger y amparar a los trabajado

res; por lo que, siendo Presidente de la Rcpdblica ordenó -

al Secretario y Subsecretario de Gobierno que formularan b~ 
ses para el mejoramiento de la situación <lcl trabajador, -

con la intcrvcnci6n de los propios trabajadores y de sus p~ 
trenes. Por su parte Don Vcnt1stiano Carranza, siendo Gobc~ 

nador de Coahuilo, expide el 31 de diciembre de 1912 el De· 

creto Namero 1468 de la Ley de Accidentes de Trabajo, (9) 

Sin embargo, aún continuaba el descontento provocado 

por la desigualdad de las clases sociales, el mal trato y -

dcsprotecci6n ante la que se encontraba el trabajador y --

tras una lucha constante, es presentado el Primer Proyecto 
de la Ley Federal del Trabajo por los Diputados Renovadores 

el 17 de septiembre de 1913. (10) 

Empero, cabe señalar que ya en el poder Madero, si-

gui6 sus linieamientos ante un clima dcmocrfttico en todos -
sus aspectos, olvidando uno de los grandes problemas socia
les que aquejaban a nuestra población, mismo que se encon-

traba enfocado·al aspecto agrario, el cual vislumbraba la -
necesidad que tenían los campesinos de ser restituidos de -

las tierras de que injustamente habían sido dcs11oseídos, -

problema al cual se aboc6 a resolver en el Sur el General -
Emiliano Zapata. 

(8) Cónlova Arnaldo, "La Idiologfa de la Revolución ~loxicana, La -
Fonnaci6n del Nuevo Régimen", Instituto de Investigaciones So- -
cialcs, U.N.A.M., 1a. Edici6n, M6xico, 1973, pág. 21. 

(9) Ibídem, pág, 21. 

( 10) Ibidem, pág, 21 . 
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En febrero de 1913 el Gobierno de México sufri6 un --

( Golpe de Estado, mismo que fu6 dirigido por el General Victo

riano Huerta y en el cual perdi6 la vida el Presidente Fran-

cisco I. Madero. Tratando de estabilizar el Gobierno, el Gen~ 
ral Victoriano Huerta envió telegramas a los Gobiernos de las 

Entidades Federales informándoles que, autorizado por el Sen~ 
do, se había hecho cargo del Poder Ejecutivo. 

Por su parte, Don Vcnustiano Carranza, Gobernador de 
Coahuila, cnvi6 a la legislatura local de su Estado una ini-
ciativa en la que se establecfan los li11eamientos que segan -

su criterio debian seguirse y que se concretizaban en el des

conocimiento del Gobierno del llsurpador Victoriano Uucrta, Al 

no ser suficiente el desconocimiento de Huerta, se presentaba 

el problema de iniciar una lucha armada tendiente a separarlo 
del poder, dotando a la Revolución de una bandera a cuyo in-
flujo las clases desvalidadas lucharan. Intuyendo Carranza la 
necesidad de elaborar un plan de lucha, expidi6 el 26 de mar

zo de 1913 el Plan d~ Guadalupe, en el que propuso repartir -
tierras y cumplir las promesas del Plan de San Luis, mismo -
que fuera emitido por Madero. ( 11) 

Las ideas sociales de Don Venustiano Carranza se ha-
cen patentes prácticamente hasta su discurso pronunciado en -
el Ayuntamiento de llcrmosillo, Sonora, en el que se señala lo 
siguiente: 11 El Plan de Guadalupe es un llamado patri6tico a -
todas las clases sociales, sin ofertas y sin demandas al m~ 
jor postor. Pero sepa el pueblo de México que:, terminando -
la lucha armada a que convoca el Plan de Guadalupe, tendrá 
que principiar formidable y majestuosa la lucha social, la 
lucha de clases, queramos o no queramos nosotros mismos y -
opóngase las fuerzas que se opongan, las nuevas ideas socia

les tendrán que imponerse en nuestras masas; y no es solo -
repartir las tierras y las riquezas nacionales, no es el s~ 

(11) C6r<lova Arnaldo, op. cit., en la nota 8 supra, p1igs. 22 y 195. 
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fragio efectivo, no es abrir más escuelas, no es igualar y -

repartir las riquezas nacioanles: es algo más grande y más -
sagrado; es establecer la justicia, es bucar la igualdad, es 
la desaparici6n de los poderosos, para establecer el equili
brio de la conciencia nacional 11

• (12) En este discurso agr~ 

ga más adelante: "Tendremos que removerlo todo, crear una -

nueva constitución cuya acción benéfica sobre las masas nada, 
ni nadie, pueda evitar. Nos faltan leyes que favorezcan al -
campesino y al obrero; pero éstas serán promulgadas por ellos 
mismos, puesto que ellos serán los que triunfen en esta lu-
cha reivindicadora y social". (13) 

Es evidente que dichos postulados, surgieron motiva-
dos por las condiciones' tan infamantes y los bajos niveles -
de existencia de los grupos sociales; fundamentalmente camp~ 
sinos y obreros, situaci6n que asumi6 caracteristicas caóti
cas durante la dictadura de Don Porfirio D!az, bastando tan 
solo con sefialar las huelgas de Cananea y de Río Blanco, en 
las cuales los obreros exitados por la explotación capitali~ 
ta, reaccionaron en contra de ln injusticia social con fata
les consecuencias para su causa. 

Con el fin de impulsar a las masas con mayor vigor h!, 
cia la lucha, se trató de satisfacer sus demandas económicas, 
sociales y culturales, ya que Carranza tenia plena concien-
cia de lo antes dicho, sabiendo además la importancia que r~ 
vestía el manipular a I\as masas a fin de lograr el triunfo -
de la Revolución. Para ello cont6 con Generales brillantes 

(12) 

(13) 

Documentos Históricos Constitucionales de las Fuerzas Annadas, 
T. III, Edición del Senado de la República, la. Edición, México, 
1966, págs. 40 y 41. 
lbidem, pág. 41. 
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y con un alto concepto del honor y la lealtad; destacando entre 
ellos el General Alvaro Obregón, quien fuera una pieza importa~ 
te para el triunfo de la Revolución, 

Empero, cabe señalar que el General Francisco Villa, en 
un claro afán de desacuerdo, lanzó un manifiesto en septiembre 
de 1914 en el cual anunciaba su distanciamiento de Carranza¡ m~ 
tivnndo esto que se acelerara el hecho de que el Primer Jefe •R 

reitcrarn su afán en las reformas sociales, primeramente en la 
Convención celebrada en la Ciudnd de M6xico y posteriormente en 
un Decreto emitido el 12 de diciembre de 1914, en el cual se r~ 
formaba el Plan de Guadalupe en su articulo Zo., para así esta
blecer lo siguiente: 

"El primer jefe de la Revolución )' Encargado del Poder 
Ejecutivo, expedir§ y pondrá en vigor durante la lucha, todas -
las leyes, disposiciones y medidas encaminadas a dar satisfac-
ci6n a las necesidades económicas, sociales y politicas del 
país, efectuando las reformas que la opinión pública exige como 
indispensables para establecer el régimen que garantice la 
igualdad de los mexicanos entre si; leyes agrarias que favorez
can la formaci6n de la pequeña propiedad, disolviendo los lati
fundios y restituyendo a los pueblos las tierras úe que f:icron 
injustamente privados; leyes fiscales encaminadas a obtener un 
sistema equitativo <le impuestos a la propiedad raíz; 1cgisla--
ci6n para mejorar la condición del peón rural, del obrero, del 
minero, y en general, de las clases proletarias; cstablc~imicn
to de la libertad municipal como Institución Constitucional; b! 
ses para un nuevo sistema de organización del Poder Judicial l!!_ 
dependiente, tanto en la Federación como en los Estados; revi-
si6n de las leyes relativas al matrimonio y al esta<lo civil de 
las personas; disposiciones que garanticen el estricto cumpli-~ 
miento de las Leyes de Reforma; revisión de los C6digos Civil, Penal 
y de Comercio; reformas del procedimiento judicial, con el propósi
to de hacer más expedida y efectiva la achninistración de la justicia; revisi6n 
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de las leyes relativas a la explotación de las minas, petr6-

leo, agua, bosques y demás recursos naturales del pa!s 1 y -

evitar que se formen otros en el futuro; reformas politicas 
que garanticen la verdadera aplicaci6n de la Constituci6n de 

la RcpGblica y en general, todas las dcm~s leyes que se esti 

men necesarias para asegurar a todos los habitantes del país, 
la efectividad y el pleno goce de sus derechos y la igualdad 

ante la ley". (14) 

Podemos afirmar que al triunfo de la Rcvoluci6n fué -
necesario plasmar juridicnmcntc las reformas sociales que se 

habían prometido a las clases menesterosas, ya que aplazar -

las reformas era ponerlas en peligro. Las adiciones hechas 
al Plan de Guadalupe fueron un programa concreto de revolu-· 
ción social¡ mismas que al consignarlas en un plan, serian -

una obra netamente literaria. El hecho de formular las leyes 

y decretos en un período preconstitucional rcsult6 útil y f!:_ 

cundo en una propaganda para la rcvoluci6n; al no ser eficaz 

esta tarea para consumarla, Carranza y sus colaboradores 11~ 
garon a la plena convicción de que era necesario convocar a 
un Congreso Constituyente, es decir, constituir a la Revolu· 

ci6n. 

En la s·esi6n inaugural del Congreso Constituyente de 

Querétaro del lo. de diciembre de 1916, Don Venustiano Ca--

rranza Primer Jefe del Ejército Constitucionalista y Encarg_! 

do del Poder Ejecutivo Federal, pronunció un importante dis

curso y entregó su proyecto de Constitución al Supremo Parl!!_ 

mento de la Revoluci6n Mexicana. (15) 

(14) Ibidcm, págs. 41 y 42. 

(15) Trueba Urbina, Alberto, op. cit., en Ja nota 1 supra, pág. 33. 
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Sin lugar a dudas podemos decir que los Diputados Ca
rrancistas a la postre se olvidaron del Proyecto del Primer 
Jefe, en lo referente al problema de trabajo, debido princi
palmente al empuje que mostraron los radicales en negarse a 
dejar a la legislación derivada la resolución de ese proble
ma. Después de acalorados debates en el seno del Constitu-

yente fué aprobado el artículo 123~ mismo que consigna nor-

mas protectoras del tTabajador, las cuales son un producto -
auténtico de la Hcvoluci6n. Mexicana~ lo mismo puede decirse 

del artículo 27 Constitucional en cuanto estatuye normas pr2_ 

tcctoras del campesino; ambos preceptos fueron creados con -

el afán de satisfacer las necesidades sociales de grupos ec~ 

n6micamentc débiles y que al ser consagradas Constitucional~ 
mente en la Carta Magna de 1917, rompieron con la estructura 
jur!dica de la Constitución Individualista-Liberal de 1857; 

estableciendo ya un régimen social más justo. (16) 

4) LA SEGUHIDAD SOC[AL, !lESDE LOS INICIOS !lE LA REVOLU-

CION MEXrCANA llASTA LA CONSTJTUCION DE 1917. 

Como se mcncion6 en el punto dos de este trabajo, la 
Constitución Política Liberal del 5 de febrero de 1857, car~ 

eta de contenido social, pues solo se limitaba a establecer 

entre otras. las libertades de trnbajo, motivo por el cual, 
de inmediato se iniciaron los movimientos ideológicos que ·· 
proponrnn modificacíones a dicha Constitución. Con ello ap~ 
rece el movimiento revolucionario conocido can el nombre de 
Reforma, mismo que culminó con la separación de la Iglesia y 
el Estado Mexicano, existiendo en aquel entonces el grave ·· 
problema de la incquitntiva distribución y tenencia de la -· 
tierra; cncontrfindose otro problema que era el crecimiento -

(16) Cionzálcz Oíaz Lombardo Francisco, op. cit., en la nota 3 supra, 
pág. 103. 
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de la industria ya que aumentaba el número del proletariado con 

grandes necesidades, tambi@n aumentaba el número de trabajado-

res aislados y sin proteccidn alguna, por lo que el malestar s~ 
cial no se hizo esperar, apareciendo una nueva Etapa de la Rev~ 
luci6n. 

Pese a lo anteriormente dicho, hubo quienes en sus Est~ 

dos empezaron a aportar ideas mediante las cuales se inicia la 
prornulgaci6n de leyes de contenido netamente social. As! tene

mos que en 1904 en el Estado de México, el Gobernador Jos~ Vi-

cente Villada promulgó la primera Ley Sobre Accidentes de Trab~ 

jo y Enfermedades Profesionales, responsabilizando al patr6n de 
los accidentes ocurridos al trabajador, obligándolo a indemniz~ 

cienes consistentes en atención médica, pago de salarios duran
te tres meses, y en caso de fallecimiento quince dtas de sala-
ria y gastos de funerales; además establece la irrenunciabili-

dad de los derechos de los trabajadores. (17) 

Por otra parte, tenemos que al referirse Don Francisco 

I. Madero al problema obrero, en el Capítulo IV del Programa - -

del Partido Liberal, mnnifest6 n la Nnci6n que: 11 un gobierno -

que se preocupa por el bien efectivo de todo el pueblo, no debe 

de permanecer indiferente ante la irnportantrsima cucsti6n del -
trabajo". (18) Más tarde en el gobierno de Nuevo Le6n, en 1906, 

se expide la Ley Sobre Accidentes de Trabajo, no comprendiendo 
enfermedades profesionales como lo eran: atenci6n m6dica farm~ 
ccútica, pago de salario por incapacidad temporal hasta por un 

50\ de sueldo hasta que se reintegrara a sus labores, si era i~ 

capacidad parcial permanente de 20 a 40\ del salario durante un 

año, si resultaba total pcnnanente, era de dos años de salario, y sí llegaba 

a fallecer se le pagtiría a la fami I ia de 10 meses a 10 años de sala--

(17) Mirnnda C6rdova RubC-n, op. cit., en la nota 3 supra, p§g. 9. 

(18) Ibídem, pág. 9. 
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rio de acuerdo a las cargas en el sostén familiar q"ue le co
rrespondían al trabajador. (19) 

Una de las metas fijadas por Madero, era la de darle 
protecci6n y amparo al trabajador, por lo que, siendo Presi

dente de México, como ya se indicó en el punto anterior de 

este trabajo, ordenó al Secretario y Subsecretario de Gobicr 
no que formularan las bases para una mejor situación del tr~ 
bajador, pero con la propia intcrvcnci6n de los trabajadores 

y de los patrones; por otra parte tenemos que el 31 de di-

ciembre de 1912, siendo Gobernador del Estado de Coahuila -
Don Vcnustiano Carranza, expidió como igualmente ya se mcn-
cion6, el Decreto nGmero 1468 de la Ley de Acciones de Trab!!_ 
jo.(20) Al continuar el descontento provocado por la desi-
gualdad de las clases sociales y el maltrato y dcsprotección 

ante la que se encontraba el trabajador; tras una lucha con~ 
tante se presenta el primer proyecto de la Ley Federal del -
Trabajo el 17 de septiembre de 1913, por los diputados reno
vadores. (21) En 1915 ya existía una Ley del Trabajo en el 
Estado de Yucat.'.in, en la cual encargaba el gobierno que se · 
fomentasen las asociaciones mutualistas en los riesgos de v~ 

jez y muerte, haciendo responsable al patr6n de los acciden
tes y enfermedades profesionales que ocurrieran a sus obre-· 
ros. (22) 

En el afio de 1916, se e11fatizur1 m~s los estudios ten· 
dientes a la reforma constitucional tan dcsc:1da, y en el afta 
de 1917, en una cxposici6n de motivos, ya se referían a la~ 

(19) lbidem, págs. 9 y 10. 

(20) C6rdova Arnaldo, op. cit., en la nota 8, supra, pág. 21. 

(21) Ibidem, pág. 21. 
(22) Cfr. Miranda C6rdova Rubén, op. cit., en Iu nota 3 supra, pág. 

10. 
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seguridad social. En este mismo año, siendo Presidente de -
la RepQblica Don Venustiano Carranza promulg6 el 5 de febre

ro la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en cuyo texto original de su Capitulo IV denominado 11 Del Tr!!_ 
bajo y de la Previsión Social", establecía en la fracción 

XXIX del Apartado "A'1 <le su artículo 123, lo siguiente: 

11 Se considera de utilidad social: el establecimiento 
de cajas de seguridad populares, de invalidez, de vida, de 

cesaci6n involuntaria de trabajo, de accidentes y de otras -

con fines análogos, por lo cual, tanto el Gobierno Federal -
como el de cada Estado, dcber5n fomentar la organización de 
Instituciones de esta índole, para infundir e inculcar la -
previsi6n popular". (23) 

Dado que el texto original de nuestra Constitución -

otorgaba facultad a los Estados para legislar en materia de 

prcvisi6n social, se motiv6 la elaboraci6n de numerosos cueL 

pos legales de carfictcr estatal, que por lo general estable
cían la indcmnizaci6n por accidentes de trabajo como facul

tad patronal que debe tle cubrirse mediante contratación Je -

un seguro privado con In instituci6n de departan1entos de tr~ 

bajo encargados de fomentar y organizar cajas de seguros, s~ 

gan los riesgos. De esta manera el primer Estado CJlW hizo -

uso de esta facultad <le legislar en materia de previsión so

cial, fue Yucatán, creando su Gobernador el General Salvador 

Alvarado, el Código de Trabajo en el año de 1917. (24) 

Mucho se ha ilVanzado en materia <le seguridad social, 

desde la Revolución l1asta nuestros días, sin embargo, aún --

(23) Gonz.ález Díaz Lombardo Francisco, op. cit. en la nota 3 supra, 
pág. 103. 

(24) Miranda Córdova Rubén, op. cit. en la nota 3 supra, pág. 10. 
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nos queda mucho por hacer para que nuestra sociedad quede -
completamente segura ante los problemas familiares. Es sobr~ 

<lamente conocido el estado de cosas imperantes en nuestro -

pais, las cuales originaron el estallido de nuestra Revolu-
ci6n Mexicana; tal era el caso de las condiciones de trabajo, 
mismas que eran verdaderamente terribles: largas jornadas de 
catorce o más horas a cambio de un salario miserable que ha

cían necesario que las mujeres y los menores pasaran a cngrg, 
sar la fuerza de trabajo en peor si tuaci6n que la del hombre 

adulto y en franca lucha contra éste por los puestos a descm. 

pefiar, ya que el afán de lucro de los empresarios los lleva
ba a emplear mano de obra mfis barata y menos exigente; care
c1an de prestaciones por riesgos y enfermedades del propio -
trabajo, asi como por vej ei o muerte; ausencia de medidas de 
higiene y de seguridad en los centros de labores¡ no se tc-
nian derecho al descanso semanal remunerado,)' el salario de 
por sí csca~o no se pagaba siempre en efectivo, sino que --
existian las llamadas tiendas de raya, en las que se propor
cionaban al trabajador mercancías cuyo precio se descontaba 
de su paga, entre otras cosas más. 

Sin embargo, hay que recordar que ante tales circuns
tancias, reaccionó el Constituyente de Querétaro produciendo 
lo que se conoce como la primera "Dcclaraci6n de Derechos S.Q. 

cialcs'', al regular en el articulo 27 de la Constituci6n la 
propiedad territorial, y en el artículo 123 dol misma, las 
relaciones entre el capital y el trabajo, estableciendo un -

sistema tutelar de los trabajadores. (25) 

Esta Constituci6n Politicn Social de 1917, propició -
el nacimiento del Derecho Social y por ende, el de Seguridad 

(25) Miranda Cónlov;¡ Rubén, op. cit. en la nota 3, supra, p.1g. 10. 
Trucha Urhina Alberto, op. cit. en la nota 1, supra, pág. 147. 
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Social como una rama de aquel. La Seguridad Social como ya 
se ha mencionado en numerosas ocasiones, tiene su fundamen

to jurídico en el Artículo 123 Constitucional, y está ín
timamente ligado con las disposiciones que sobre previsión 

social consagra dicho artículo y sus respectivas leyes rc-
glamentarias; siendo fundamental el contenido de la frac--
ci6n XXIX del Apartado "A" de dicho precepto, cuyo texto ªf. 

tualmcntc nos establece lo siguiente: 

"Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social y -

ella comprenderá seguro de invalidez, de vejez, de vida, de 
cesación voluntaria del trabajo, de enfermedades y acciden
tes, de servicjos de guardería y cualquier otro encaminado 

a la protecci6n y bienestar de los trabajadores, campesinos, 

no asalariados y otros sectores sociales". (26) 

Al amparo del texto original de esta disposición, sur

gió el Apartado "B11 del artículo 123 que en su fracción IX 

se refería a la seguridad social en cuanto a la tutela del 

trabajo burocrático; mientras que en la fracci6n XIII se r~ 

fería a los militares y marinos entre otros, haciendo refe

rencia a un organismo encargado de la seguridad social de -

los componen tes de· dichas instituciones. ( 27) 

Resulta evidente el hecho de que actualmente ya no 

existe un obstáculo legal que impida consignar constitucio

nalmente, normas que se refieran u la seguridad social, ya 

que con el triunfo de la Revolución , se hizo posible el -

que se plasmaran jurídicamente las demandas de las clases -

(26) 

(27) 

Constitucidn Política de los Estados Unidos Mexicanos. Subsecreta 
rfa de Publicaciones del Partido Revolucionario Institucional, -
M6xico, 1988, p5g. 109. 

González Dfoz Lombardo Francisco. op. cit. en la nota 3 supra, -
ptig. 103. 
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econ5micamentc desvalidas. 

El artículo 123 Constitucional, se encuentra actual
mente dividido en dos Apartados, el "A" que rige las rcla·

ciones laborales entre trabajadores y patrones en general, 

y el "B11 que establece las relaciones de trabajo entre - -

el Estado y sus servidores. En el primero de éstos Aparta

dos se consagran las garantías obreras en las cuales los d~ 
rochas establecidos en favor de los trabajadores son imper!!. 

tivos, debiendo necesariamente de cumplirse aún en contra -

de la voluntad del trabajador, de ahI que se consideren 

irrenunciables y que se establezca que no produc~rán cfec--
to alguno aunque se convenga expresamente en ello, aquellaS 

condiciones que se aparten de los derechos otorgados por la 
Ley que son inderogables por la voluntad de las partes; en 

tanto que el Apartado "B" rige les derechos sociales cxclu- ·, 

si vos de la burocracia; es decir, entre los Estados y los Poderes - '1 \ 

de la Un16n,cl (;obicrno del Distrito Federa 1, y sus t. rabaj adores 

consagrando además las garantías sociales de éstos. (28) 

Por lo que respecta al término de Seguridad Social, 

podemos <lecir que engloba diversos conceptos y servicios -

que varían de país a país y scgan las instituciones que los 

prestan. En sentido amplio por Seguridad Social se cntien· 
de, a los servicios sociales que incluyen: 

Los servicios de asistencia médica y maternidad; las 
pensiones que son un derecho adquirido por vejez, por anti

gucda<l, invalidez o sobrcvivcncia; compensaciones diversas 

a los trabajadores, así como consignaciones a los familia-

res; programas de vivienda, ahorro, préstamos y otros dive!. 

(28) Constituci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos, op. cit. 
en la nota 26 supra, págs. 103 a la 114, 
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sos de protecci6n. (29) 

La Seguridad Social en M~xico, es decir, los servicios 

antes mencionados, tienen su base legal en lo dispuesto en la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en la -
Ley Federal del Trabajo y en las Leyes de Seguridad Social; 

destacándose que el financiamiento de los mismos se Tcaliza en 
forma tripartita entre el Gobierno Federal, el empresario y el 
trabajador. 

La protecci6n que dan los gobiernos a quienes carecen 
d? ingresos por diversas causas, es un fcn6meno casi exclusivo 

del Siglo XX; esto se debe principalmente a que los cambios de 
tipo econ6mico han modificado notablemente la situación del i~ 
dividuo dentro de la sociedad. La mayor parte de Ja mano de -

obra en el mundo anteriormente se encontraba dedicada a la 
agricultura y el resto de los trabajadores se dedicaba a la a~ 

tesanta o al comercio de manera independiente. Con el auge de 
la industTializaci6n los trabajadores estuvieron cada vez más 
expuestos a las fluctuaciones de los negocios, a la automatiz~ 
ci6n, o a los cambios en la industria y a otros factores fuera 
de su control. Además, gracias a las mayores espectativas de 
vida, aument6 en namcro las personas en edad avanzada que nece
sitan ayuda y con las nuevas maquinarias y sustancias quimicas 
aumentaron los riesgos de accidentes y enfermedades, siendo e~ 
tos y otros factores las que han contribuido a que la acepta-
ci6n de la seguridad social se haya extendido de manera unive~ 
sal. 

Como ya se mencion6 en numerosas ocasiones, el régimen 
de seguridad social mexicano tiene su origen en el articulo --

(29) Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, op. cit. 
en la nota 26 supra, artkulo 123, págs. 103 a la 114. 
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123 de la Constitución de 1917, quedando definidamente la -
Primera Institución de Seguridad Social del pafs, y que es -
precisamente el Instituto Mexicano del Seguro Social, orga-
nismo descentralizado con personalidad jurídica propia, que 
a partir de dicha fecha ha ido extendiéndose desde el Distr! 
to Federal hasta los Estados que conforman nuestra RepGbliea 
Mexicana. 

El Sistema de Seguridad Social de nuestro país, se en
cuentra formado por tres diferentes instituciones que se di~ 
tinguen entre sí por el tipo de poblaci6n a quien protegen, 

dando con ello el máximo de protección a los trabajadores y 

a sus familiares. Dichas instituciones se encuentran ampli~ 
mente reglamentadas dentro del Derecho de la Seguridad So--
cial en México, siendo estas instituciones las siguientes: -
Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad 
Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado e 
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexi
canas¡ mismos que funcionan apoyados en sus respectivas le-
yes, teniendo como finalidad, el asegurar los derechos a la 
conservaci6n del bienestar social. 

5) ANTECEDENTES Y DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD 
SOCIAL MILITAR. 

Los antecedentes de la Seguridad Social dentro del -
Ejército, los podemos encontrar desde mucho antes del 19 -
de febrero de 1913, fecha en que se crea a iniciativa del -
Primer Jefe, Don Venustinno Carranza, el Ejército Constitu
cionalista; este precedente es de gran importancia, ya que 
marca una nueva época para el Instituto de referencia. De -
lo anterior, hay que tomar en cuenta el hecho de que el 
Ejército Constitucionalista se encontraba integrado con pe~ 
sonal extraído de las filas revolucionarias, el cual era --
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neófito en el arte de la guerra y que sin embargo triunfó -
sobre el Ejército comandado por el usurpador Victoriano 
Huerta debido a su gran coraz6n y al anhelo de justicia so
cial por la que luchaban. 

Dentro del Ejército existen maltiples disposiciones 

relacionadas con la Seguridad Social, las cuales son unan
tecedentes valioso para lograr una clara comprensi6n de la 
evoluci6n que ha tenido dicha Institución; estos anteceden
tes serán expuestos lo mis someramente posible, en atención 
a lo modesto del presente trabajo, antecedentes que como a~ 
tes he indicado, se inician con antelación a la creaci6n -
del Ejército Constitucionalista. 

En el año de 1767 se promulgó la ilamada Declaración 
de Milicias, en cuyos preceptos ya se establee tan algunas -

disposiciones de seguridad social, mismas que al parecer e~ 
recieron de divulgación social y quizá hasta de aplicación, 
los cuales estuvieron encaminados a remunerar a la milicia 
por su constancia al servicio a la Naci6n, en raz6n a su a~ 
tigucdad; asi tenemos por ejemplo que: aquellos soldados -
que quisieran continuar en el servicio por tiempo limitado, 
cwnplidos ocho años en el mismo, se les premiaba con una e~ 
dula de reconocimiento como soldados distinguidos y seis -
reales de vellón al mes durante toda su vida; los que lleg~ 
ran a veinticinco años en igualdad de circunstancias, eran 
reconocidos como veteranos y gozaban al mes de las mismas 
ventajas que el haber correspondiente para un inválido en -
calidad de disperso; los soldados que quisieran retirarse -
con treinta afias de servicio, podían hacerlo, contando con 
un haber igual al de los veteranos y por último, aquellos -

que hubieran prestado sus servicios por treinta y cinco 
afias o mis, tenian derecho a su retiro con el grado de Sar
gentos y con un haber consistente en noventa reales al mes, 
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en el lugar que ellos indicaran. (30) 

Sobre la misma materia podemos decir que el Reglame~ 
to de Retiros de 1810 establecía un premio consistente en -

112 1/2 reales al mes, y el grado de Sargento Primero para 
aquellos que hubieran cumplido treinta aftas de servicio; y 

Grado de Teniendo con un haber de 260 reales a quienes cum
plieran en el servicio activo cuarenta años. Posteriormen
te y por Real Cédula de 1811, se estableció que podían co~ 
tinuar en el servicio aquéllos que, reuniendo el requisito 
para su retiro, gozaran de robustez y de la aptitud necesa
ria. (31) 

El Decreto del 21 de marzo de 1822, se dictó sobre -
las bases de que las pensiones eran recompensadas que se -
otorgaban a los militares, como gracin establecida lcgisla
tivamentc y como una restricción exclusiva, ya que solo se 
autorizó a los patriotas de los once primeros años de la ~

Guerra de Independencia, según se manifiesta en la Recopil~ 
ci6n editada en 1842 por la imprenta de Don José María Lara, 
misma que también establece que, en el Decreto del 6 de 
agosto de 1823, se dió libertad a los Sargentos y Cabos pa
ra tetirarse, pero como una gratificación a sus servicios, 
otorgándoseles la suma de diez pesos y tierras, a fin de -

que formaron colonias. 

En la Recopilación de Arriaga de los años 1828 a 
1837, aparece que el 23 de mayo de 1837, se dictó una Ley 
para establecer Montepíos en favor de los familiares de los 
empleados civiles y militares, de donde se desprende la fal 

(30) Ordenanza Militar para el Régimen, Disciplina, Subordinación y 
Servicio del Ejército, págs. 288 y 289. 

(31) Ibidcm, pág. 291. 
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ta de autonomia, amén de la inseguridad emanada del acto -
condici6n meramente graciable. 

En la Recopilación editada cn1852 por la imprenta -
de Don Vicente G. Torres. aparece la Ley del 4 de noviembre 

de 1848, misma que fué ampliada por Decreto del 19 de enero 

de 1850, a fin de aumentar el goce en el haber de los reti
rados que daba la Ley de 1848. 

La Ordenanza General del Ejército expedida el 6 de -

diciembre de 1882 y que entró en vigor el lo. de enero del 
año siguiente, siendo Presidente de la República el General 

Manuel Gonzálcz, trat6 lo relativo a los retiros al tenor de 

sus artículos del 135 al 147, los cuales se destacan por -· 
las tablas que fijan los beneficios que correspondian a los 
militares, acorde con el tiempo de servicios, así como el -

aspecto de la inutilidad en acci6n de guerra o campaña, -

aunque el punto relevante en esencia, es el inherente al -

tiempo de servicios de treinta años, ya que con éste se po

día obtener el haber íntegro en caso de retiro. (32) 

Con posterioridad surgió la Ley de Pensiones, Monte

píos y Retiros del 29 de mayo de 1896, la cual viene a ser 

la primera en su clase al aceptar el acrecentamiento de las 

cuotas que por pensi6n correspondían a los deudos de un mi

litar; es decir, que al extinguirse el derecho de uno de -

ellos, se acrecentaba la cuota que corrcspondfa a sus copa!. 

tícics. Esta Ley tuvo una vida muy efímera, toda vez que -

el 15 de junio de 1897 se dictó la Ordenanza que entró en -

vigor el lo. de diciembre de ese mismo año, misma que com--

(32) Edici6n Oficial sobre Lcgislaci6n Mexicana de las disposiciones 
Legislativas expedidas desde la Independencia de la Repúbli~a,. 
Tomo 11, Secretaría <le la Defensa Nacional, México, pfigs. 10 a 19. 
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preÍldi6 lo relativo a Retiros y Pensiones en sus artículos -

84 al 102, subsistiendo la anterior Ley como una parte de -

otro cuerpo legal, lo mismo aconteció t!ll la Ordenanza <ll~l 12 

de septiembre de 1908, que a trav6s de sus preceptos del 80 
al 105, trata el tema que nos ocupa de manera similar y con 
mayor nitidez fijando las causales de retiro así como los -
porcentajes pensionarios, tanto para los militares, como pa

ra sus deudos, en cuya <!poca, el máximo parn los primeros 

era del 75\ <le su haber, mic11tras c¡ue <le los segundos era -
hasta del soi. (33) 

En la vieja Ordenanza General del Ej6rcito, promulgada 

el 11 de diciembre de 1911 que entró en vigor el 5 de enero 
del aPo siguiente, siendo Presidente de la República Don 
Francisco I. Madero, aparecen las disposiciones que siguic-
ron rigiendo al actual Ej6rcito Mexicano hasta el afio de 
1926 en m~tcria de Retiros y Pensiones. Esta Ordenanza no -
difiere de manera substancial de la de 1908, ya que en mate
ria de retiros y pensiones, prácticamente es copia fiel de -
la anterior; así tenemos que: el retiro podía ser voluntario 
o forzoso, 

El primero procc<l[a para aql1ellos que tuvieran por lo 
menos 25 años de servicio, y gozaban de una pensión que iba 
<lel SO al 100t Je su haber según fuera el tiempo Je scrvi-.:.
cios prestado a la Naci6n; por lo que respecta a los retiros 
forzosos, éstos tenfan lugar por edad, inutiliz:1ci6n en ac-
tos del servicio y por enfermedad. Las pensiones vitalicias 
que correspondían a los militares que hablan llegado a la -
edad limite, eran las mismas que fijaba el tabulador, es de
cir, ~onforme a las condiciones y antigue<lad que se exigía -
para los retiros voluntarios. Sin embargo, en dicho Ordenamiento se cst!!_ 
bleci6 que el Presidente de la Rept1blica podfa autorizar que continuara en 

(33) Ibidem, págs. 21 a 35. 
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el servicio los Generales, Jefes u Oficiales que hubieran -

cumplido la edad señalada para los retiros forzosos y podfa 
llamar tambi~n a los militares retirados siempre que por ciI 
cunstancias especiales de aptitud pudieran desempeftar las e~ 
misiones encomendadas y ellos estuvieran conformes. 

El retiro por inutilización en acci6n de guerra daba -

derecho a una pensi6n igual al importe de todo su haber, 
cualquiera que fuese el tiempo q•1e hubiere prestado sus ser
vicios, pero si contaba con treinta y cinco años o más, era 

ascendido al grado inmediato superior, y respecto a los Gen~ 
rales de Divisi6n que se encontraran en igual.caso, disfrut~ 
ban de una pensi6n igual al 100\ de su haber, mas un 25\ adi 
cional. Si la inutilización era por cualquier otro acto del 
servicio y a juicio de la Secretaria de Guerra daba derecho 
a pensi6n, si aün no contaba con los veinte afias de servicio, 
disfrutaba de una pensión igual al 30\ de su haber; y los -
que se encontraban comprendidos en los periodos de veinte -

aftas en adelante, recibían las pensiones señaladas para los 
retiros por edad y con las mismas condiciones que para estos 
casos se prescrihian. 

El retiro forzoso por enfermedad, tenía lugar cuando -

el interesado hubiera servido alguno de los periodos sefiala
dos para los retiros por edad y llegara a sufrir alguna en-
fermedad que lo dejara inGtil para el servicio militar o que 
lo obligara a no perderlo descmpefiar por mis de seis meses; 
las pensiones que correspondían por esta causa, eran las mi! 
mas que se prescribían para el retiro por edad, en lo que -
respecta al pago y tiempo para tener derecho a él. Aquellos 
individuos que quedaban inOtiles para el servicio activo y -

no reunían las condiciones de tiempo para obtener alguno de 
los retiros de que se ha hablado, se les daba la licencia a~ 
soluta o receso, según la milicia a que pertenecían y se les 
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mandaba dar una paga integra de su emplco,quedando separados 
del servicio y por consiguiente, sin carUcter militar~ Esta 
Ordenanza de 1911, igualmente establec!a que, todo militar -
retirado conservaba el goce de su pensi6n mientras viviera, 
ya que solamente la pcrdta por traici6n a la Patria o bien, 
por cambiar de nacionalidad. (34) 

Se establecta que, las viudas, los hijos menores de -
edad, las hijas solteras y en defecto de éstos, los padres -
ancianos del militar, eran considerados como doudos de éste 1 

con derecho a una pensión igual al SO\ del haber del militar, 
si éste fallecla en ncci6n de guerra o a consecuencia de he
ridas en ella recibidas; en tanto que, si habfa fallecido a 
consecuencia de otros actos del servicio, sus deudos s6lo t~ 
nian derecho a recibir el 25\ del haber del militar, previa 
declaración de la Secretarla de Guerra, de que la pensi6n -
proced!a por la importancia del servicio en cuyo dcsempefio -
hab!a fallecido el militar en cuestión. A diferencia de la 
anterior Ordenanza, es decir, la de 1908 1 so estableció en -
ésta que, al concluir el derecho de pensión de alguno de los 
deudos por fallecimiento, mayoría de edad o cambio de estado, 
no se acrecentaba de ninguna manera la pensión que correspo~ 
diera a sus coherederos en el mismo derecho. (35) 

El uso de la autorización concedida al Ejecutivo de la 
Unión por Decreto del a de enero de 1926, el 11 de marzo de 
ese mismo año siendo Presidente Constitucional de los Esta-
dos Unidos Mexicanos Plutarco Elfas Calles, se expidió la -
Ley de Retiros y Pensiones del Ejército y Armada Nacionales, 
misma que derog6 a todas las Leyes. Decretos, Reglamentos, -
Acuerdos y Disposiciones que hasta esa fecha se habian for--

(34) Ordenanza General del Ejército, Secretarla de Guerra y Marina, 
Ediciones Ateneo, S.A., Segunda Edici6n, México, D.F., 1962, 
Articulo 55 al 74, págs. 41 a la 46. 

(35) Ibidem, Arts., 75 al 78, págs. 47 y 48. 
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mulada en materia de Retiros y Pensiones Militares. (36) 

En este Ordenamiento al igual que en la Ordenanza Ge 

neral del Ejército de 1911, los retiros eran obligatorios o 
potestativos, conforme a las causales fijadas en el mismo -

Ordenamiento y con los porcentajes pensionarios fijados en 
su tabulador, mismos que iban Je un 40 a un JOOt del haber -

del militar. A diferencia de la Ordenanza General del Ejé~ 

cito de 1911, se concedía retiro potestativo al militar que 

lo solicitara, cuando sin llegar a la edad l!mitc hubiera -

prestado por lo menos veinte años de servicios. Igualmente, 

fueron modificadas las edades lfmitcs, en lo que respecta -
a Tenientes Coroneles, Mayores y Subtenientes, agregdndose 
además, la que debían tener los Soldados y Clases, para 

efectos de retiro voluntario. (37) 

Se dispuso que, conforme al artkulo 28 de la Ley de 

Ascensos y Recompensas del Ej6rcito y Armada Nacionales, se 

hiciera un abono de tiempo a los militares para efectos de 
retiro, según la fecha en que ~e huhierR incorporado o. la -

Revolución; abono que iba dc<licz a quince afies. Este abono 
de tiempo solamente se hacfn a aquellos que no hubieran ca~ 

batido en contra del Gobierno del Presidente Francisco I. -
Madero ni tampoco en contra del Gobierno Constitucionalista; 

computándose además como doble, el tiempo de servicios pre~ 
tados en las campafias que tuvieron lugar cori posterioridad 

al 15 de agosto de 1914. (38) 

En los casos de retiro potestativo, la pcnsi6n que -
corrcspondta al militar era del lOOt del haber señalado pa
ra su grado, si contaba por lo menos con treinta y cinco --

(36) Edici6n Oficial sobre Legislación Mexicana de las disposiciones 
Legislativas expedidas desde la Independencia de la Repdblica, 
op. cit. en la nota 32.supra, ptíg. 76. 

(37) Ihidem, págs. 82 a 89. 

(38) Ibidem, págs. 96 ·y 97. 
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añ.os de .servicios, con anterioridad se requer!nn por lo menos 

cÚare-nta Ofios de servicios, el 75\ del haber si tenía por lo 

menos treinta afies de servicios, antes eran treinta y cinco -
sin llegar a cuarenta; 70\ del haber si tenía por lo menos -
veinticinco afies de servicios, antes solo era el 50\ por ese 
mismo tiempo; y el 50\ del haber si tenía por lo menos veinte 
aftas de servicios, antes era el 40t del haber por ese mismo -
tiempo. 

El retiro obligatorio se concedía con arreglo a lo di~ 
puesto para el retiro potestativo, para aqt1cllos militares -
que se inutilizaran para el servicio en circunstancias no pr~ 
vistas en la propia Ley a que nos estamos refiriendo y para -
aquellos que sufrían una enfermedad que los imposibilitara -
por más de seis meses para el desempeño de sus obligaciones, 
o bien, cuando llegaban a la edad límite. En los casos en -
que el militar no hubiera prestado sus servicios por el peri~ 
do minimo, es decir, veinte afias do servicios, se le concedta 
licencia extraordinaria, ministrándosele una gratificaci6n e~ 
yo porcentaje fijaba la propia Ley en atenci6n a los años de 
servicios prestados. (39) 

Cuando el militar se inutilizaba en acción de guerra o 

en otros actos del servicio que en importancia se les equipa
raba, a juicio de la Junta Calificadora, como motivo para co~ 
ceder retiro obligatorio al interesado, se Le asignaba una -
pensión equivalente al haber Integro que disfrutaba al obte-
ner su retiro; si por el contrario, los actos del servicio en 
que se inutilizaba eran considerados por la Junta Calificado
rn como no equiparahlcs en ifT1portancin a una acci6n de guerra, 
se le concc<lra el retiro obligatorio con una asignaci6n del -

40~ del haber que disfrutaba. (40) 

(39) Ibídem, págs. 99 y 103. 
(40) Ibidem, págs. 103 y 104. 
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Por otra parte, la Ley que nos ocupa estableci6 que -

los militares retirados que reingresaran al Servicio ktivo 

y por ascenso, aumento de haberes o por otros motivos, ad-

quirieran derechos a pensiones mayores que las que tenian. -

con anterioridad; si volv!an al retiro, gozaban de los au-
mentos, sea cual fuere el tiempo de servicios nuevamente -

prestados; a diferencia de la anterior Ley, en donde para -

poder recibir dichos bcncf icios era necesario permanecer en 

el Servicio Activo uno o ma.s periodos de cinco años, o que 

hubieran ostentado el empleo al que fueron ascendidos nlvo!. 
ver al activo dos afias, o en caso de mcjor1a de haberes, si 

la hab1an recibido dos afias. 

El derecho a retiro conforme a la Ley de Retiros y -

Pensiones de 1926 se perdia por traici6n a la Patria, por 
rebeli6n en contra de las instituciones legales del pais o 
por p~rdida de los derechos de ciudadan1a. 

Por lo que respecta al terna de las pensiones que co
rrespondían a los deuJos de los militares fallecidos, la -

Ley que nos ocupa prácticamente no difiere de manera subs-

tancial de la vieja Ordenanza del Ej~rcito de 1911, aunque 

cabe hacer menci6n por su importancia, de las modificacio-
nes que en esta materia se establecieron. 

Las personas que al morir el militar no rcun1an los 
requisitos que se exigian para recibir la pensión, no po--

d!an adquirirla después aunque desaparecieran los motivos -

que los hab1an incapacitado para obtenerla a su debido tie! 

po; esto debido a que ya se trataba lo relativo a la pres-

cripci6n de los derechos que esta Ley concedía en materia -
de pensiones; as1 tenemos que, si los deudos del militar -

dentro de los cinco afies de la muerte de éste no presenta-
han su solicitud de pensi6n a la Secretaria de Guerra y/o -
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no prescntnbari los documento!i que acreditaran su der_echo a 
recibirla, eran causas .suficientes. para perder su derecho. 
(41) 

En los casos en que la muerte de un militar fuera a 
consecuencia de las lesiones recibidas en.acción de guerra 
o en otros netos del servicio, el derecho a recibir pensi6n 
por parte de sus familiares, solo se daba si la muerte del 
militar ocurría dentro de los dieciocho meses siguientes a 

la fecha en que recibi6 las lesiones. (42) 

En los casos en que el militar dejaba esposa e hijos 

con derecho a pensión, ésta se repartía en partes iguales, 
siendo cubiertas las pc11siones desde el día en que se les -
otorgaba. (43) 

Nadie podía recibir más de una pensi6n por parte del 

Erario Nacional; por lo tanto, las personas q11c representa
ran a la vez varios derechos, solo podían percibir la pc11-

si6n mayor. (44) 

En los casos en que un militar hubiese fnllccido de!!_ 
tro de los dos aftas siguientes a la obtención de su rate11te 
de Retiro por tiempo de servicios, daba derecho a sus deu-
dos a recibir una gratificaci6n equivalente a la pcnsi6n de 
doce meses del militar en cuestión; o bien, el equivalente 

a dos afias de pensi6n, si el militar hubiera cumplido el p~ 

(41) Jbidcm, págs. 108 y 109. 
(42) Ibidem, pág. 109. 

(43) lbidem, pág. 109. 
(44) Ibidem, pág. 111. 
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dado que daba derecho a retiro por servicios y hubiera fa-

llecido sin disfrutar del retiro, Esta gratificación. se Pi!. 
gaba siguiendo el orden establecido para las personas que -
tcnian derecho a recibirla, y una vez pagada, ninguna otra 

persona cualquiera que hubiera sido su parentesco con el mi 
litar, podía reclamarla. (45) 

Si después de concedida una pensión, dentro del pla
zo de cinco años a que nos referimos en párrafos anteriores, 

se presentaban otras personas acreditando iguales derechos 
a recibirla, la pensión se repartía entre todos; pero los -
nuevos beneficiarios sólo la disfrutaban desde la fecha en 
que se comprobaban sus derechos, ( 4 6) 

El derecho a percibir la pensión conforme a la Ley -
en estudio, se perdia por diversas causas que eran: trai--
ci6n a la Patria, rcbeli6n contra las instituciones legales 
del País, p~rdida de la ciudadanía, por ejercer pGblicamen
te la prostitución, porque la mujer viviera en concubinato, 
porque los hijos varones llegaran a la mayoría de edad, Pº! 
que se casaran las solteras) por contraer nuevas nupcias -
las viudas. Una vez perdido el derecho a recibir la pensi6n, 
no se recobraba este derecho. (47) 

Cabe hacer la aclaraci6n de que con anterioridad a -
la vigencia de esta Ley, s6lo se perdía el derecho a reci-
bir la pensión por traici611 a la Patria o por cambio de na
cionalidad como ya se indic6 con anterioridad. 

Esta Ley al igual que la Ordenanza General del Ejérci 
to de 1911, estableció que a la muerte de las personas que 
recibían conjuntamente una pcnsi6n o la pérdida de derecho 

(45) Ibidem, p5gs. 111 y 112. 
(46) lbi<lem, pfigs. 112. 
(47) Ibídem, p~g. 116. 



- 36 

de alguna de ellas para recibirla, no motivaba que se aume~ 
tarn · 1a porci6n de los demás coparticipes. 

Esta Ley de 1926 concedi6 un haber íntegro de guarnl 
ci6n, sin sufrir descuento alguno, a los veteranos que hu-
hieran combatido en la Intervenci6n Americana del 24 de ma~ 
zo de 1846 al 2 de febrero de 1848 y a los que combatieron 
en la Intervención Francesa y en el llamado Imperio del 8 -

de diciembre de 1861 al 21 de junio de 1867. (48) 

En cumplimiento a lo dispuesto por la fracci6n 1 del 
Artículo 89 de la Constituci6n Política de los Estados Uni
dos Mexicanos, el 30 de diciembre de 1939, el Presidente de 
la RepGblica Lázaro Cárdenas, orden6 la publicaci6n de la -
Ley de Retiros y Pensiones Militares del Ej6rcito y la Arm!!_ 
da Nacionales que le expidi6 el H. Congreso de la Uni6n, -
mismo que entró en vigor a los quince dias de su publica--
ci6n en el Diario Oficial de la Fedcraci6n, derogando todas 
las Leyes y Disposiciones que se opon1an a dicho Ordenamie~ 
to. (49) 

En este Ordcnnmicnto se estableció en f~rma n1tida y 

precisa, lo relativo a la prcscripci6n de los derechos para 

los deudos de los militares; ya que a trav6s de su cxposi-
ci6n de motivos se juzg6 1\ecesario fijar con toda cl3rid3d 
las reglas de prescripción en materia de pensioncs,dc reti
ros y compensaciones, debido a la falsa intcrprctaci6n c¡ue -

se venia dando a la Ley anterior, misma que se motivó por -

su redacción tan defectuosa. 

(48) Ibidem, pág. 123. 

(49) Ley de Retiros y Pensiones del Ej6rcito y Armada Nacionales, ~ 
crctaría de la Defensa Nacional, Ediciones Ateneo, S.A., M6xico, 
D.r. 1951, pág. 43. 
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Las principales innovaciones y modificaciones que -
trajo la Ley de Retiros y Pensiones Militares de 1939 son -
entre otras las siguientes: (SO) 

fil retiro obligatorio del militar por inutilizaci6n 
en actos del servicio se dividió en dos partes: cuando la 
inutilizaci6n era en acción de guerra o como consecuencia -
de ella y cuando había sido en otros actos del servicio o a 

consecuencia de estos. La inutiliznci6n del militar a cons~ 

cuencia de otras circunstancias no previstas en la propia -
Ley se le denomin6: Inutilizaci6n Fuera de Actos del Servi
cio. 

Eran causas de retiro voluntario, aderaás de las pre
vistas en el anterior Ordenamiento, es decir, el de 1926, -
haber cumplido treinta y cinco años de servicios efectivos 

o con abonos globales o de campaña. 

La edad límite para permanecer en el activo fue ---
modificada , con exccpci6n de las señaladas para los indivi 
duos de tropa. Disponiéndose además que, para efectos de -

retiro voluntario y forzoso, se ampliara el abono global Je 

tiempo de servicios, según la fecha de su ingreso a la Rcv2_ 
luci6n, mismo que era de cinco años para los incorporados -
del lo. de enero al S de febrero de 1917; contándose además 
como doble el tiempo de servicio prestado en las campañas -

posteriores al S de febrero de 1917. 

A los militares que se retiraban del servicio activo 

por cumplir la edad límite para solicitarlo, es decir, vei~ 

te años de servicio, a los que tenían abonos globales de --

(SO) lbidem, págs. 47 a la 68. 
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tiempo de campaña y a los que se inutilizaban fuera de ne-
tos del servicio o padecían una enfermedad que los imposib! 
litaba para el desempeño de sus obligaciones, se les fij6 -
una pensión que lb• del 50 al 1001 de su haber, conforme a 
las tablas que la propia Ley establccia, en tanto que los · 
militares que se inutilizaban en actos del servicio o a coll 
secuencia de éstos, distintos de la acción de guerra, goza
ban de una pensión cuya cuota era proporcional al grado de 
inutilidad en concurrencia con el tiempo de servicios pres
tado, si éste era menor de veinte años, y si el tiempo de 
servicios era mayor) go:aba de una pensión igual al haber -
que recibía en su último empleo. 

Los militares que se inutilizaban en acción de gue-

rra o a consecuencia de las lesiones en ella recibidas, go
zaban de una pensión igual al haber que recibían en su Olti 
mo empleo, salvo que su inutilidad fuera parcial, en cuyo -
caso la pensión correspondiente se le otorgaba conforme a -
la clasificación que de los grados de inutilización se en-
centraban anexadas en la propia Ley. 

Tenían derecho n compensación pero por una sola vez, 
los militares que teniendo más de cinco años de servicios -
pero menos de veinte, llegaban a la edad límite para reti-
rarse, o los que se inutilizaban fuera de actos del servi-
cio o sufrían una enfermedad que los imposibilitaba por -
más de seis meses para el dcsempefío de sus obligaciones. 

A los que tc11ían menos de cinco afies de servicios, 
se les retiraba si existía alguna causa de retiro forzoso, 
sin derecho a beneficio alguno. Los militares con licencia 
ilimitada o absoluta no perdían sus derechos adquiridos pa
ra pensiones de retiro o compensaciones, salvo los casos de 
prcscripci6n de <lc1·cchos que fijaba lJ propia Ley. Los mil! 
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tares que hubieran sido retirados por enfermedad que durara 
m~s de seis meses, podían volver al servicio. siempre y 

cuando hubieran logrado su curaci6n absoluta y que dicha err 
fermedad la hubiere contraído en campaña o en actos del se~ 
vicio. 

Solo para efectos de retiro se cstableci6 que previa 
mente se ascendiera al grado inmediato superior a los mili
tares que tuvieran más de diez años de antigUedad en el em
pleo que ostentaban¡ estableciéndose asimismo, que tenían 
derecho a pensi6n con haber integro del empleo que ostenta
ban en la fecha en que se les había concedido este benefi-
cio a los militares que hubieran combatido en contra de la 
Segunda Intervención Norteamericana en Veracruz, entre el -

21 y 25 de abril de 1914 y contra la llamada Expedici6n Pu
nitiva del Carrizal en Chihuahua, el 21 de junio de 1916. 

En esta nueva Ley se consideró como familiares con 
derecho a pensi6n a los siguientes: 

I. La viuda, la concubina si vivi6 con el militar CQ 

mo si hubiera sido su marido durante los cinco años que pr~ 
cedieron inmediatamente a su muerte, siempre que haya perm~ 
necido libre de matrimonio durante el concubinato y que el 
militar la hubiere designado ante la Secretaría de la Defe~ 
sa Nacional como su esposa, aunque no lo fuera y que proba
se el lapso de cinco años la vida marital, los hijos legíti 
mos; los naturales reconocidos o que hubieran obtenido en -
su favor sentencia de paternidad y los adoptivos si eran· m~ 
nares de edad, los hijos varones y las hijas solteras. 

II. La madre soltera, viuda o divorciada. 

!!!. El padre imposibilitado para trabajar o mayor -
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de cincuenta y cinco afies, en la fecha de ·la muerte del cau
sante. 

IV., La inadre y el padre conjuntamente cuando éste -

se encontraba en alguna de las condiciones del párrafo ant~ 
r:ior_.·:_ 

V. Los hermanos menores o incapacitados que hablan -
dependido econ6micnmente del causante. 

El derecho de los familiares mencionados en cada 
fracción excluía al de los citados en fracciones posterio-

res, salvo que el militar hubiera manifestado ante la Seer~ 

ta ría de la Defensa Nacional, su voluntad de que se dividí~ 

ra entre los demás beneficiarios. 

Nótese que en la Ley derogada por esta en estudio, -

no se comprcndian como beneficiarios a la concubina, a la -

madre divorciada, al padre imposibilitado para trabajar, a 

la madre y al padre conjuntamente cuando fiste estaba impos! 
bilitado para trabajar o era mayor de cincuenta y cinco 

afias, y a los hermanos menores o incapacitados que habían -

dependido económicamente del causante. 

A diferencia de la !.cy derogada, a los deudos del mi 
litar que morra en acción de guerra o a consccuc11cia de le
siones recibidas en ella, en otros actos del servicio o a -

consecuencia de éstos, se les concedía una pensión igual al 
50~ del haber que disfrutaba el causante en la fecha de su 

muerte. 

Los familiares de los militares ten1an derecho a la 
transmisión de la con1pensaci6n o pcnsi611, cu~ndo el causan

te no hubiera recibido una u otra o s6lo hubiera disfrutado 
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de la pensi6n durante un período de dos años o menos. Cua!!. 

do el militar disfrutaba do la pensión por un período no ma 
yor de diez años y a su muerte dejaba hijos menores, su pe!! 

si6n se transmitía íntegramente a éstos; en los demás casos 
solo recibían un porcentaje de la pensi6n o compensaci6n del 

militar, mismo que se fijaba en la propia Ley conforme a -
las condiciones prescritas en la misma. Cuando eran varios 

los beneficiarios, las pensiones o compensaciones se divi-

dían en partes iguales y cuando se suspendía o se extinguían 

los derechos de un copartícipe, su parte acrecía proporcio

nalmente la de los demds, salvo que el pensionista contraj~ 

ra matrimonio, en cuyo cnso tenla derecho a recibir el im-
porte de una anualidad de su pensión; beneficio que no se -

encontraba en el Ordenamiento derogado. A diferencia de la 

anterior Ley, se estableci6 que las pensiones se pagaran a 

los deudos del militar a partir del día siguiente al de su 

muerte, y el hecho de que, si a la muerte del militar sus -

familiares no reunian los requisitos que la propia Ley exi

gía para poder recibir la pensi6n, no podrían adquirirla -

dcspu6s, con excepción de los hijos naturales p6stumos que 

obtuvieran a su favor sentencia de paternidad. 

El derecho a reclamar la pensi6n o compensaci6n de -
un militar, prescribía a los cinco años conforme a las re-

glas que la propia Ley prescribia, estableciéndose que la -
prescripción no corría tratándose de menores y demás incap~ 

citados uan cuando estuvieran provistos de representantes -
legítimos. 

En este Ordenamiento se ampliaron y modificaron -

las causales para perder el derecho a recibir pensi6n 

o compensación de un militar fallecido; as! tenemos -

que este derecho se perdía por prescripción de diez años en 

los términos establecidos en el Código Civil para el Distri 
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to Federal; por renuncia voluntaria; por rcbcli6n o trai--
ción U la Patria, declarndos judicialmente; por p~rdida de 
la nacionalidad o de la ciudadanra; por llegar los varones 
a la mayoria de edad, salvo que estuvieran incapacitados 1~ 

gal~cntc o invfilidos de manera pcrmanetc y total para gana~ 

se la vidn; por ejercer la prostitución comprobada judicial 
mente; o porque la mujer viviera en concubinato si se probf!_ 

ba judicialmente. Una vez transcurridos dos afias de que la 
pensi6n habra sido aprobada y declarada por parte de la Se
cretaria de la Defensa Nacional y por la Secretaria de Ha- -

cicnda y Cr~dito Público, la pcnsail>n qucdnba firme, aún 

cuando estuviera viciada por ilegalidad en su origen, si no 
se ejercía la acción de nulidad relativa ante los Jueces de 
Distrito de la Ciudad de M~xico o el correspondiente del l~ 

gar donde residía el interesado. 

Conforme n lo dispuesto por la Ley en estudio, las -
pensiones y compensaciones, no eran susceptibles de cesión 
o de embargo, pero éste ültimo solo procedta cuando se tra
taba de alimentos decretados judicialmente. De igual mane
ra se estableció que no serian compensables con créditos a 
favor del Gobierno Federal, salvo que provinieran de la mi.§_ 

ma pensión, en cuyo caso la compcnsaci6n no podría ser ma-

yor del zsi de la percepci6n periódica; y por ültimo, tra-
tándose de menores y dcm5s incapacitados, no podía efcctuaI 
se la compcnsaci6n respecto a la pensión que disfrutara. 

Durante ln administración del Licenciado Higucl Ale
mfin Valdés, como Presidente de la República, por Decreto -
<l~l 18 de enero de 1951, se ~edificaron las disposiciones -
contenidas en los articulas 14, 18, 22 y 23 de la Ley de R~ 

tiros y Pensiones del Ejército y Armada Nacionales de 1939, 

abrog5ndose además, el artrculo VII Transitorio del mismo -
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Ordenamiento, para quedar de la siguiente manera: (51) 

Los militares que hubieran obtenido licencia ilimit~ 
da o absoluta a partir del lo, de junio de 1940, no perd1an 
sus deTechos adquiridos para las pensiones de retiro o com
pensaciones que la propia Ley establecra. Los militares -

con licencia ilimitada con anterioridad a la fecha antes in, 
dicada, solo tcnran derecho a las pensiones de retiro o com 
pensaciones, si en esa fecha ya rcunfan los requisitos fij~ 
dos por la Ley. Los militares que con posterioridad a la -
fecha anteriormente citada se encontraban en el activo del 
Ejército, tenían derecho a pensi6n con haber integro del em. 
pleo que ostentaban en la fecha en que se les conced1a el -
beneficio, siempre que hubieren combatido contra la Segunda 
Intervenci6n Norteamericana de Veracruz y contra la llamada 
Expcdici6n Punitiva Norteamericana en el Carrizal, a las -
cuales nos referi~os con anterioridad, Los militares que -

hubieren participado en cualquiera de dichas campaftas y se -
separaran con anterioridad al lo. de junio de 1940, tenran 
derecho a la pensión o compensación respectiva conforme a -

las reglas fijadas en el artrculo 34 del Decreto del lo. de 
febrero de 1949, en el cual se cre6 la Legi6n de Honor Mex!_ 
cana. 

Las familiares de los militares tenran derecho a la 
transmisión de la pensión o compensación cuando el militar 
no hubiere recibido una u otra o solo habran disfrutado de 
la pensi6n durante un período de seis aftas o menos, misma -
que .con anterioridad a la modificaci6n era de dos años. Si 
el militar hahia disfrutado de la pensi6n por un pertodo M~ 
yor al de seis años, pero sin exceder de diez, y habla dej~ 

(Sl) Diario Oficial de la Federaci6n del 18 de enero de 1957. 
Edici6n Ofician sobre Lcgislaci6n Mexicana, op. cit. en la nota 
32 supra, págs, 143 a 147. 
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do· viuda .a hijos, el 50\ correspondía·ª una u otros; con ª!!. 

terioridad a los hijos correspondía el 100\ de la pensi6n o 

compensac i6n. 

Las pensiones o compensaciones a familiares de los -
militares se modific6 en cuanto a la forma de pago, ampliárr 
dose su otorgamiento de la siguiente manera: el importe to
tal de la compensaci6n a que tuviera derecho el n1ilitar que 
falleciere, en una sola exhibici6n o el 50\ de la pensi6n -

que le habría correspondido al causante conforme a lo esti
pulado en el artfculo 18 de la Ley de Retiros y Pensiones -

que estaba en vigor. 

Siendo Presidente de la República el C. Adolfo Ruiz 

Cortines, dcsarroll6 una actividad poco coman en beneficio 
de los miembros del Ejército y de sus deudos en caso de fa

llecimiento. 

El 19 de enero de 1956 entr6 en vigor la Ley de Ret!. 

ros y Pensiones Militares promulgada el 30 de diciembre de 

1955 que derogó todas las Leyes y disposiciones que se le -

oponían, super~ndo en beneficios a todas las anteriores; -
(52), estos beneficios fueron plasmados y algunos de ellos 

has ta mejorados, por 1 a Ley del Instituto dP. Seguridad 

Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas que se public6 en 
el Diario Oficial de la Federaci6n del 29 de junio de 1976 

siendo Presidente de la RepQhlicn el licenciado Luis Ecl1ev~ 

rrra Al várez; esta nueva Ley conforme a lo establecido por 

sus artículos Primero y Tercero Transitorios, entr6 en vi-

gor a lns treinta días de su publicaci6n en el Diario Ofi-

cial, abrogando la Ley de Retiros y Pensiones Militares pr2_ 

mulgada el 30 de diciembre de 1944, al Decreto que cre6 la 

Direcci6n de Pensiones Militares el 26 de diciembre de ese 

mismo año, a la Ley de Seguridad Social' para las fuerzas A!. 

(52) Ley de Retiros y Pensiones Militares, Secretaria de la Defensa 
Nacional, Estado Mayor, México, 1956, p:igs. 5 a la 28, 
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madas del 30 de diciembre de 1961, derogando todas aquellas disposi-
ciones que se le opusieran. Esta nueva Ley de 1976 es la -

vigente aunque han sido derogados algunos de sus preceptos 
y otros tantos han sido objeto de reformas siendo esta nue
va Ley materia de estudio en el presente trabajo. 

Cabe manifestar que, de ninguna manera los antecede!!. 
tes citados a lo largo del desarrollo del presente capitulo 
pretenden hacerse de manera exhaustiva, ya que simplemente 
se expusieron los que a mi juicio resultan de mayor impor-
tancia por su trascendencia en el desarrollo de la Seguri-
dad Social y, muy en particular, de la Seguridad Social Mi
litar. 



CAPITULO II 

GENERALIDADES DEL DERECHO SOCIAL 

1) Naturaleza Jurídica del Derecho Social. 

2) Concepto Sociológico y Concepto Jurídico del Derecho 
Social. 

3) Principios Rectores del Derecho Social. 
4) Principales Ramas del Derecho Social. 

5) Sistematización del Derecho Social. 

6) El Derecho de la Seguridad Social y el Bienestar Inte· 
gral. 

7) El Derecho Social para las Fuerzas Armad ns de México. 

8) Fundamento Constitucional de la Seguridad Socia 1 Mi 1i -
tar. 



GENERALIDADES DEL DERECHO SOCIAL 

1) NATURALEZA JURIDICA DEL DERECHO SOCIAL. 

El Derecho Social es la expresión m~s elocuente del 
triunfo social sobre la legislaci6n burguesa, siendo el re

sultado de poderosas corrientes ideológicas y de las presi2 
nes ccon6micas y políticas de la clase media y de la clase 

popular, así como de la socializaci6n del Derecho; no es -
más que la humanizaci6n de la vida jurídica y económica, -
por esto la acci6n sociabiliza<lora ha invadido al Estado, -
a la familia e incluso, a las nuevas declarnciones Constit~ 

cionales que son la razón de ser del Derecho Social Positi
vo en nuestros tiempos. 

La aparici6n del Derecho Social como se conci--
be en la actualidad, si bien reconoce causas socio16gicas -

profundas y antecedentes lejanos, obedece a un conjunto de 
ciTcunstancias propias de los tiempos que vivimos y se está 

constituyendo con la aportaci6n de varias co.rrientcs cread.Q. 
ras, mismas que propulsan también a diversas estructuras l~ 
gales. Lo anteriormente argumentado, es en raz6n de la ori 
ginalidad de sus disposiciones, que crean un Derecho nuevo 
que se establece para regular situaciones nuevas, en torno 

a ingentes necesidades sociales que van a repercutir en si
tuaciones jurídicas, se tienen diferentes sentidos en cunn
to a las normas que las regulan, t?da ve: que las van cnri -
qucciendo con otras disposiciones y con otras ideas, hasta 
foTmar un cuerpo doctrinario legal con autonomía propia. 

A fin de poder establecer la naturaleza jurídica del 
Derecho Social, es necesario determinar si las normas que -
lo integran ecuadran o no, dentro de la clasificaci6n que -

parte del Derecho Romano; es decir, el Derecho Pf.lblico y el 



Derecho Privado, o si bien, forma parte de una rama aut6no
ma del Derecho en general. 

Segón Ulpiano, el Derecho se clasifica en dos gran-

des grupos: el Derecho POblico que es el que atafie a la or
ganización de la cosa pOblica; y el Derecho Privado que es 

el que concierne a la utilidad de los particulares. (S~ 

Tal distinci6n podemos decir que depende de la tndo

le de la norma, ya sea que proteja el inter~s colectivo 
[del pueblo), o el interés de los particulares; pero como -
de acuerdo a este criterio no es fácil distinguir cudndo -
una norma es de Derecho POblico y cuando es de Derecho Pri-

vado, ya que en ocasiones es hasta imposible separar el in

ter@s cólectivo del individual, muchos juristas han buscado 
otros criterios a fin de refolvcr este problema tan comple
jo. Aün cuando no se han puesto de acuerdo al respecto, ·
nos han dado abundante doctrina en torno a esta problem:lt!_ 
ca, misma que podemos agrupar en dos categorfas: una que a~ 
mite la distinci6n entre el Derecho POblico y el Derecho -
Privado, y otra que no admite tal distinci6n, sosteniendo -
que el Derecho es unitario. 

Sin embargo, después de tantas polémicas y especul~ 

cienes, y de los fundamentos expuestos por sus respectivos 
autores, como lo son, el intcr~s en juego o la naturaleza -
de las relaciones establecidas por las normas, ya sean de -
coordinación o de subordinación, se sigue sosteniendo la di 
visión de la doctrina cltlsica concluyéndose al respecto que: 
Derecho Público, es el conjunto de normas que regulan la ºI 
ganizaci6n y las actividades del Estado y las relaciones --

con los particulares cuando el Estado actúa como poder sob~ 

(53) Ventura Silva Sabino, "~rccho Rom·mo11
1 Editorial Ponúa, S.A., 

S~ptima Edición, Moxico, D.F., 1984, pág. XLII. 
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rano; Y ~retjto Privado, es. el conjunto de normas que regulan 
las rela¿iones de lo~ particular~s, o de éstos con el Esta
do, cuando E!s.te actCía desprovisto de ese poder soberano. - -
(54) 

En la actualidad podemos decir que tal distinci6n r~ 

sulta incompleta, porque diariamente observamos la influen
cia del Derecho Pablico en el Derecho Privado y la de este Cíltim:J 
en aquel, dejando además al margen un grupo de normas que -
por su esencia no corresponden ni al Derecho POblico ni tam 
poco al Derecho Privado, porque los principios sociológicos 
y jurídicos que las forman, son diferentes a los principios 

que forman las dos ramas de la divisi6n clásica, por lo que, 
dicho grupo de normas constituyen una rama autónoma del De

recho y que es precisamente: el DERECllO SOCIAL. 

Los clásicos derechos individuales de libertad, 

igualdad y seguridad, se han complementado con los llamados 
Derechos Sociales; de este modo, la educaci6n ya no signifi 
ca solamente libertad de enseñanza, sino que se fijan candi 
ciones sociales, culturales, econ6micas y aún materiales, -
para que la tarea educativa se desarrolle <le la wejor !Tlílne
ra; el trabajo por ejemplo, no se reduce tan solo a la li-
bertad para poderse dedicar a la actividad industrial o co
mercial, o a un tipo de trabajo que siendo lícito, se acomQ 
de mis al trabajador, sino que cstrt integrado a un monismo 

de normas jurídicas protectoras que regulan las relaciones 

obrero-patronales. En suma podemos Jecir Ltue, la llubita--
ci6n, la alimentación y la vida en general, tienen ahora un 
nuevo sentido social; mas si alguien duda todavía de la 
existencia del Derecho Soci~l, <liria que ~ste en parte ha 

respondido a los grandes movimientos sociales, como es el 

(54) Ibídem, pág. XLII. 
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caso del movimiento obrero, el agrario, el cooperativo y m~ 

tualista o el movimiento de la propia seguridad social, los 

cuales se hnn producido conforme a una dinámica de justicia 
social muy característica de nt1cstros tiempos. En M6xico, 

diría que el Derecho Social es nuestra propia dinámica revg_ 

lucionarin social, si consideramos por una parte, aquellos 
movimie11tos a los que aludíamos con anterioridad, y por 
otra, a las instituciones jurídicas y a la transformaci6n -

social a que ~an dado lugar. 

2) CONCEPTO SOCIOLOGICO Y CONCEPTO JURIDICO DEL DERECHO 
SOCIAi,, 

Georgcs Gurvitch citado por el doctor Lucio Mcndieta 
y Núñez, desarrolla en su obra un concepto de Derecho So-

cial íntimamente relacionado con su teoría sociológica de -
las formas de la sociabilidad. A fin de comprenderlo con 

exactitud, es necesario tener en cuenta que divide al Dere

cha en general en: Derecho de Coordinaci6n, Derecho de Su-

bordinación y en Derecho Social. (SS) 

El Derecho de Coordinaci6n, es el que se refiere a -

los actos contractuales, porque trata de coordinar interc-

scs; el Derecho de Subordinaci6n, es el que se impone a la 
voluntad de los individuos para someterlos al orden del Es
tado. Estas dos clases de Derecho, disponen de la coacci6n 

incondicio11al de la autoridad para realizarse. Por otra -

parte, el Derecho Social en su forma pura, es el que nace -

cspontftncamcntc en el seno <le las agrupaciones ht1manas y no 

es ni Dcrccl10 Je Coor<linnci6n ni tampoco de Suhordinaci6n, 

sino que n1fis bien es de intcgraci6n o <le inordinaci6n, por

que su finaJida<l consiste scgGn Gcorgcs Gurvitch en lograr 
la unión de los intcgr:1ntc~ Je todo agrupamiento social me-

(55) Gu:nritch Gcorges, citíl.do por Mcndicta y Núiíc-: Lucio, "El Derc~ 
cho Social 11

, EJi torial Pon-Ua, S.A., .Scglmda Edid6n, t.~xico 
ll.I'., 1967, r~g. 11. ' 
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diante un acuerdo de voluntade!'i qu~ crea, sin necP.sirlad de º!. 
ganizaci6n alguna y sin coacción incondicionada. un poder s~ 
cial que obre sobre los individuos; pero no como exterior a 
ellos, sino como fuerza interna creada por ellos mismos. En
tre el todo y las partes, según nos menciona Georges Gurvitch, 
hay una constante intcrpenetrnci6n de influencias q11c dAn al 
Derecho Social asi formado, un caracter sui géneris, aut6no
mo, que lleva en él su fuerza coactiva sin necesidad de rec! 
birla del exterior y de organizarse en instituciones definidas,(56) 

De acuerdo con sus ideas, Georges Gurvitch define al 
Derecho Social largamente, de un modo que e1 llama descripti 

va, y que es difícilmente accesible al primer intento para -
su comprcnsi6n, dicitSndonos que es "Un Derecho aut6nomo de -
comuni6n, por el cual se integra de manera objetiva cada to
talidad activa real que encarna un valor positivo extratemp~ 
ral. Este DP.rccho se desprende directamente del todo en --
cuesti6n para regular la vida interior independientemente -
del hecho de que ese todo esté organizado o desorganizado. 

El derecho de comunión hace participar al todo inme-
diatamente en la organizaci6n jurídica que de allí surge sin 
transformar ese todo en un sujeto distinto de sus miembros. 
El derecho de integración instituye un poder social que no 
está esencialmente ligado a una coacción incondicionada y 
que puede, plenamente, realizarse en la mayor parte de los 
casos por una coacción relativa a la cual se puede uno sub~ 
traer; pero bajo ciertas condiciones ese poder social fun-
ciona algunas veces sin coacción. El Derecho Social proce
de, en su capa primaria, de toda organización de grupo y no 
pue~e expresarse de una manera organizada sino cuando la º! 
ganizaci6n está fundada sobre el derecho de la comunidad 

(56) lbidem, págs. 17 y 18. 
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suhyaccntc objetiva y del que está pcnetr.1<la, es decir, --

cw1111.lo clln constituye una a5ociaci6n jerárt\uica de dominu

ción. El ncrccl10 Socia}. se djrigc, c11 su capa organiza<l;1, 

:1 sujetos jurídicos específicos - personas colcct.ivas com-
plcjag - , tan diferentes de los sujetos individuales aisla-

Jos como <le las personas morales, t111idaJcs simples c¡uc nb-

sorhcn la multiplicicla<l de sus miembros en la voluntad úni

ca de la corpor:1ci611 o Jcl establecimiento". (57) 

Como puede observ;lrsc, el concepto sociológico del -

Derecho Socinl dado por-Gcorgcs Gt1rvitch, resulta en extre
mo intcrcsnntc aunque complejo; pero requiere de mayores e~ 

plicacioncs y Je un análisis crítico a fin de poJcr llegar 
a l1nn cnl1al com¡1rcnsi6n del mi~mo. 

L:.1 idc;1 Je llcr<.~cho Social expuesta por Gcorgcs Gur-

vitcl1 cstfi domina<l;1 ¡1or una tc11<lcncia sociológica t¡uc con -

frcct1e11cia Jesvi1·1ú¡1 s11 ;1spccto jurfdica. I1ara el cit11do -

soci6logo, el !Jcrccl10 Social tiene las siguientes caractc-

r[sticas íund;1ment;1lc~: 

a) S11 f1111ci6n co11sistc en i11tccr;1r a 10s :1g1·upamicn

tns ::ocj<1lcs; y 

h} s._.. 0ri~;inn 1 1.~n ..;11 forma pura. en el seno Je las -

comu11itl:1<lc~ sul1y;1c~11t~s \le toJo ;1gru¡13mi~11to so-

ci;1l, de moJo cs1iont~11co. 

En const•t.:uencia, t·;;t(' lh.:1ccho L'S social. pon¡LI{· so-

ciahil i:'.:a y porque n;1ce en el estrato m:ís hondo <le ia soci<:_ 

dad. 

Del :rntíl i~;is de la pri1·1cr;1 L·:irart<..·rf:;tJca, encnntra 
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mos que, a pesar de su indudable valor sociol6gico, desde -
el punto de vista jurídico es demasiado amplia, pues con --

arreglo a ella, toda norma que tiende a realizar la unión -
entre los individuos es Derecho Social; asi su misma ampli

tud, hace imposible configurarlo como una rama autónoma del 
Derecho; por lo que, en nuestro concepto, no es posible fu!!. 

<lamentar la autonomía jurídica del Derecho Socir.1 en la te2 

ría eminentemente socio16gica de Georgcs Gurvitch. Lo ante 
rior no significa que desestimemos su teoría, sino que por 

el contrario, pensamos que en ella hay ft'!cundas orientacio

nes que tendrá'n que formar parte sustancial de la doctrina 

definitiva del Derecho Social. 

En cuanto a la segunda característica que señalamos 
con anterioridad, es decir, su origen, en su forma más pu-
ra, como resultado de la acción creadora de las comunidades 
subyacentes, la verdad es que en su forma actual, segan el 
concepto que aquí aceptamos, se aparta mucho de esa fuente 

originaria y se presenta con gran complejidad, derivándose 
de varios factores que se influyen mutuamente y que reobran 
sobre el esfuerzo creador de las comunidades, de tal manera, 
que no se le puede atribuir éste como fuente originaria úni 
ca. 

Ln apnrici6n del Derecho Social, tal como se concibe 
en la actualidad, scgOn lo mencionamos en el punto anterior 
del presente capítlllo~ si bien reconoce causas sociol6gicas 

profundas y antecedentes lejanos, esto obedece a un conjun
to de circunstancias propias de los tiempos en que vivimos 
y se está constituyendo con la aportaci6n de varias carric~ 
tes. 

Conforme a la opinión de Martin Granizo y Gonz5lez -
Rotvos, el Derecho Social tiene por objeto resolver la cue~ 

ti6n social, que "no estriba en otra cosa que en la necesi-
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dad de hallar una f6rnula justa de convivencia entre las di_ 

versas clases que intcgrn11 la sociedad y los esfuerzos rea

lizados por los que se ~stiman oprimidos para vencer en la 

lucha entablada contra los predominantes''. (58) 

El problema social es tan antiguo como la humanidad 
misma, y aOn en nuestros días se ve agudizado por el creci-

miento demográfico de los puchlos, mismo que motivó ln apa

rición de la maquinaria para satisfacer sus crecientes nec~ 

sidades; pero la m~quinaria al establecer la producción en 

gran escala, origind el capitalismo y el desempleo, ahonda~ 

do con ello las diferencias de clases. Desde entonces ade

más de la rica vena creadora que existe en las comunidades 

subyacentes de los agrupamientos sociales, según la idea de 

Georgcs Gurvitch, concurren a la formaci6n y desarrollo del 
Derecho Social otros factores, en cierto modo ajenos a esas 

comunidades, o cuando menos, no inmediatamente derivados de 

ellas, entre las cuales podemos mencionar n la doctrina y a 

la jurisprudencia, las teorras sociol6gicas y ccon6micas, -

el pe11samicnto politice, la solidaridad internacional y la 
imi taci6n. 

Todo lo anteriormente argumentado, nos demuestra que 

el ncrccho Social, en su for~a actual, 11i es obra totnlMcn
tc de las comuni.<l:tdcs subyacentes, ni taJT1poco tiene rcla- --

ci6n i nmcdia ta en muchos de los casos, con la voluntad de -

las personas a quienes bencfici.n y sobre las que a menudo, 

tampoco ejerce funciones intcnradoras; por lo que, la idea 

de Gcorgcs Gurvi tch respecto al Derecho Social, se aparta -

completamente Jcl concepto que actualmente se tiene de éste 

Derecho, por lo c¡ue resulta i~posible cstructur;1rlo y c;Lras 

(58) Martín GrnnL:o y Mariano Gonzúlc::, citados por ~\:mdicta y NMcz. 
Lucio, op. cit. nota 55 supra, pág. 41. 
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ter izarlo de manera aut6noma con arregl~ a ella, _siendo_ in- -
dispensable encontrar otra fundamentaci6n sociol6gicn y ju' 
r1dica del mismo. 

La teoría jurídica y social del alemán Gustavo Rod-

bruch, ve al Derecho Social como un derecho igualador, niv~ 
lador y proteccionista de los trnbajadores o de los econ6mi 
camentc débiles, integrado por el Derecho Obrero y el Dere

cho Econ6mico; al respecto Rodbruch dice que "el Derecho -

Social no conoce simplemente personas; conoce patrones y -

trabajadores, obreros y empleados ... Ln idea central en -

que el derecho social se inspira no es la idea de la igual
dad de las personas, sino la nivelación de las dcsigualda-

des que entre ellas existe". (59) 

La teoría de Gustavo Rod bruch en cuanto al Derecho 

Social proteccionista y a la justicia social con idéntico 

fin, es seguida por el doctor De la Cueva, Jos6 Campillo -
Sácnz, Lucio Mendieta y Núñez., Francisco Gonz.:llcz Di.az Lom
bardo, Sergio García Ramírez y Héctor Fix Zamudio. 

La teorla jurídica y social del artículo 123 de nue~ 
tra Constituci6n, consigna un derecho social positivo en f~ 

ver de los ccon6micamente débiles, protegi6ndolos y reivin
dicándolos con la plusvalfn proveniente de la explotación -

del trabajo humano, lo que conduce a la socializaci6n del -
capital y del trnhajo y consiguientemente, del µcasamiento 
y de ln vida misma. 

El doctor Lucio Mendictn y Núñez conceptúa al Dere-
cho Social como 11el conjunto de leyes y disposiciones autó

nomas que establecen y desarrollan diferentes principios y 

(S9} Trucha llrbina Alberto, op. cit., en li! nota 1 supra, pfigs. 1S1 
)' 152. 
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pr_océdiffi~.fltas· protectores en favor de los individuos, gru

pos y sé'c~~res de la sociedad econ6micamente débiles, para 
lograr su convivencia con las otras clases sociales dentro 
de un orden justo". (60) 

Asimismo, el doctor González Draz Lombardo, mfis ape
gado a las ideas de Gustavo Rodbruch, al referirse al Dere
cho Social cowo derecho igualador y nivelador de las dcsprQ 

porciones, nos dice que 11cs una ordcnaci6n de la sociedad -
en función de unn intcgraci6n dinámica, tcleol6gicamcnte di 
rigida a la obtcnci6n del mayor bienestar social de las PCK 
sanas y ele los pueblos, JTtc<liantc la justicia social''. (61) 

También el doctor Héctor Fix Zamudio se ha ocupado -

del Derecho Social, en funci6n del proceso del mismo, pro-

poniéndonos ln siguic11te <lcfinici6n:''cl Derecho Social, es 
el conjunto de norMas jurídicas nacidas con independencia 

de las ya existentes, y en situaci6n equidistante rcs11ecto 

de la dívísi6n tradicional del derecho público y del dere-

cho privado, como un tercer sector, una tercera dimensi6n, 
que debe considerarse como un derecho de grupo, proteccio-

nista de los nacleos más débiles de la sociedad, un derecho 

de integración, cquilibrador y comunitario". (62) 

Para el licenciado ~lartfn Granizo y Gonzálc: Rotvos, 
el DerC"cho Social clcsdc el punto de vista objetivo, es ''el 

conjunto de normas o reglas dictadas por el poder pdhlico -
para regular el r~gimcn juri<lico social del trabajo y las -

clases trabajadoras, :tsi como l3s rclLJcioncs contractuales 

(60) Ibídem, pffg. 153. 

(61) Ibidem, págs. 153 y 151. 

(62) Ibídem, pág. 15·1. 
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entre las empresas y los trabajadorcs 11
, y desde el punto de 

vista subjetivo, "es la facultad de hacer, omitir o exigir 

alguna cosa o derecho, conforme a las limitaciones o autori 
zaciones concedidas por ln ley o los organismos por ella -
creados". (63) 

La anterior definición no corresponde al concepto de 

Derecho Social expuesto por los autores anteriormente cita

dos, pues el Derecho Social no se concreta a las leyes del 

trabajo, sino que conprt:!ndc disposiciones que extienden su 

radio de acci6n proyectándolo en un sentido protector de - -

las clases desvalidas en general. La definición que acaba

mos de transcribir, corresponde al Derecho del Trabajo o D~ 
re cho Obrero, y también al llamado Derecho Industrial; pero 

no al Social, que por su misma denominaci6n indica mayor am 
plitud de prop6sitos y de contenido. 

A fin de poder formular un concepto jurídico del De
recho Social, que corresponda a sus fines, es preciso tomar 
en cuenta lo siguiente: 

lo. Determinar cutí.les son las leyes con las que se 

pretende configurarlo. 

2o. Analizarlas con el objeto de ver si hay en ellas 

un fondo coman que justifique su unidad sustan
cial. 

3o. Probar que sus principios son diferentes de los 

que sustentan las ramas ya conocidas del Dere-

cho, pues de lo contrario, no Podría desprende~ 
se de ellas para formar un Derecho aut6nomo. 

(63) Martrn Granizo y Gonzálcz Rotvos, citados por !londieta y Ntlflez 
Lucio, op. cit. en la nota 55 supra, págs. 50 y 51. 
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4o. Descubrir sus fundamentos socioldgicos. 

Todos los autores que hasta ahora han tratado el te

ma del Derecho SociL!l, csttln de acuerdo en que le corrcspo!!. 
den entre otras, las leyes del trabajo, las de asistencia, 
lns agrarias, las de seguros sociales, las de economía diri 
gida en diversos aspectos, y las que simplemente regulan la 

intervcnci6n del Estado en materia econ6mica; aunque en 
nuestra opinidn, hnhrra que ngrcgar a la legislación cultu

ral y a los 'convenios internacionales de cardcter social. 

AÍtalizanda los cuerpos legales antes señalados como 

ejemplos de las materias que son propias del Derecho Social 

y que comprenden el concepto jurídico unitario del mismo, -

encontramos como comeln denominador de las mismas lo siguie!!_ 

te: 

a) No se refieren a los individuos en general, sino 

en cuanto a integrantes ele grupos sociales o de -

sectores de la sociedad bien definidos: obreros, 

campesinos, trabajadores independientes, gentes -

econ6micamentc débiles, proletarios 1 desvalidos. 

b) Tienen un marcado carácter protector de las persQ 

nas, grupos y sectores que caen bajo sus disposi

ciones. 

c) Son de fndole económica, pues regulan fundamental 

mente intereses materiales (o los tienen en cuen

ta: leyes cultun1les), como base <lcl progreso mo
ral. 

d) Tratnn de establecer un complejo sistema de insti 

tuciones y controles para transformar la contra-
dicci6n de· intereses de las clases sociales en 

una colaboraci6n pacífica y en una convivencia -

justa. 
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En consecuencia, aOn cuando el contenido del Derecho 
Social es heterogéneo, su objeto establece entre los varios 

aspectos de su contenido, unidad esencial. El error de al

gunos autores, estriba en el hecho de que conciben al Dere

cho Social como un Derecho especial, cuando en realidad cs

tl'i surgiendo como una nueva divisiot\ o parte del Derecho -

formada por varios Derechos especiales, 

La formación del Derecho Social es a nuestro parecer, 

un fen6mcno de gran importancia, ya que se está consti tuyc!!. 
do con la aportaci6n de diversas estructuras legales que ya 

no caben dentro de las clásicas divisiones del Derecho y -

que buscaban por asr decirlo, una nueva y mds apropiada el!!_ 

sificnci6n de acuerdo con su fndole fundamental y con sus 

fines. En nuestro concepto. nos encontrarnos en presencia 

de un nuevo Derecho; los cuerpos legales que lo forman no 

son clasificables ni dentro del campo del Derecho POblico 

ni tampoco dentro del campo del Derecho Privado, por la se!!_ 

cilla razón de que constituyen como ya se dijo anteriormen
te, una cate gorra especial. 

Un derecho nuevo se establece o por la originalidad 

de una disposición, que regula situaciones enteramente des

conocidas antes, o cuando ingentes necesidades sociales, -

van dando en torno de ciertas situaciones jurídicas, difc-

rente sentido a las normas que las regulan y la.s van enri-

queciendo con otras disposiciones y con otras ideas hasta -

formar un cuerpo doctrinario y legal aut6nomo dotado de 
energr:a propia, de pccul iares principios que lo configuran 

como algo distinto de sus fuentes originales. 

Con fundamento en lo anteriormente argumentado, y t2 

mando como base el carácter proteccionista y tutelar hacia 

los d(!biles en las relaciones humanas, y la finalidad de 

que los trabajadores alcancen la igualdad y un legítimo 



- 60 -

bienestar social, conforJl\c a lo dispuesto por el artículo -

123 Constitucional que establece un derecho de lucha de el!_ 

ses para realizar las reivindicaciones sociales y ccon6mi-

cns ~n las relaciones de producción, entrañando la identifi 
cnción plena del Derecho Social con el Derecho del Trabajo, 

el de Previsión Social y con sus disciplinas procesales, -
surgi6 el concepto de Derecho Social dado por el doctor Al
berto Trucha Urbina en el sentido de que "es el conjunto de 

principios, instituciones y normas que en función de in te- -

gración protegen, tutelan y reivindican a los que viven de 

su trabajo y a los ccon6micamentc débiles". (64) 

Sin embargo, y por considerarlo más completo y mtis -

acorde con su contenido, nos adherimos al concepto de Dcre· 

cho Social dado por el doctor Lucio Mendicta y Núfiez, el -

cual nos dice que "es el conjunto de leyes y disposiciones 

aut6nomas que establecen y desarrollan diferentes princi· ·· 

pios y procedimientos protectores en favor de las personas, 

grupos y sectores de la sociedad ,integrados por individuos 

econ6micamcntc débiles, para lograr su convivencia con las 

otras clases sociales dentro de un orden justo". (65) 

3) PRINCIPIOS RECTORES DEL DERECHO SOCIAL. 

El Derecho Social tiene un intcrt!s muy particular p~ 

ra nosotros, pues existe la convicción de que en Am6rica y 
muy en particular, en México, existe una conciencia social 

del Derecho, según el cual éste es un patrimonio inalienable 

de la comunidad, y de cada país en lo particular, como con

secuencia de una conquista alcanzada a lo largo de mucho •· 

tiempo y que conecta los principios humanísticos, igualita· 

ríos y dcmocr1\ticos de las Leyes de Indias, y de los pos tu· 

(64) Trucha Urbina Alberto, op. cit. en la nota 1 supra, pág. 1S3. 

(6S) ~l>ndicta y Nuñcz Lucio, op. cit. en la nota SS supra, págs. 66 
)" 67. 
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lados y realizaciones de nuestra Revoluci6n Mexicana. En -
México, se conocen como garantías sociales y se encuentran -
plasmadas en los artículos 3o,, 27 y 123 de nuestra Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Así pues, el Derecho Social tiene como principios reE 
tares al hombre, a la integración social y a la justicia so
cial, aplicables tanto desde el punto de vista nacional, co
mo supranacional. 

El Derecho Social constituye un derecho de nuestra -
época, que ha de servir de base a las relaciones entre el -

capital y el trabajo, en la transformación econ6mica· de los 
regímenes políticos de los Estados que han de estructurarse 
conforme a sus nuevos lineamientos, pues de lo contrario, -
se atentaría contra su propia estabilidad. 

Podemos decir que los principios del Derecho Social -
están encaminados a los individuos, en tanto que forman par
te de una clase econ6micamente débil, a fin de integrarlos -
dentro de la sociedad en un orden de convivencia basado en -
la justicia. Con esto queremos decir que, desde el punto de 
vista sociológico y jurídico, el Derecho Social es el dere-
cho de toda sociedad a mantenerse como unidad autónoma; a d~ 
sarrollarse por el Gnico medio vital posible; la conserva--
ci6n, la seguridad y el bienestar de los miembros que la in
tegran. Ese derecho lo ejerce la sociedad frente al Estado, 
creando un conjunto de facultades (derecho subjetivo) consa
gradas en ordenamientos legales producto de la misma sacie-
dad, pero avalorados can la sanción del Estado (derecho obj~ 
tivo) . 

Es precisamente aquí de donde se deriva la propia na

turaleza de este nuevo Derecho, el Derecho Social, que no -
es Derecho Público ni tampoco Derecho Privado, sino una ter-
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cera categoría que pertenece a ese dominio en donde el Der~ 
cho Püblico y el Privado se entrecruzan para entrar en una 

síntesis y formar un nuevo término entre las dos especies, 
es decir, el DeTecho Social. 

En la actualidad, el Derecho Social ya no es una con. 

cesión graciosa del Estado, sino un Derecho de la sociedad 
frente al Estado y se cstti formando con un contenido y una 

doctrina propios; es segan el concepto de Gurvi tch, un dcr~ 

cho de integración en el más alto sentido de esta palabra, 

porque su objeto no es otro que mantener la unidad de la s2 
ciedad sobre bases de justicia, la uni6n de los individuos 

en un todo de al tos fines, con lazos humanos. (66) 

4) PRINCIPALES RAMAS DEL DERECHO SOCIAL. 

El Derecho Social concebido segOn la teoría desarro

llada a lo largo del presente capitulo, es decir, como una 

nueva rama del Derecho, exige una rcclasificaci6n jurídica, 

así en un afán de sistematizar las disciplinas jurtdicas de 

la ciencia del Derecho conservando el viejo patrdn del Der~ 

cho Romano, presentamos la clasificaci6n del Derecho dada -

por el doctor Lucio Mcndieta y Nfiñez. (67) 

(66) IbidcM, págs. 65 y 66. 

(67) Ibidcm, págs. 69 a la 82. 
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CLASIFICACION DEL DERECH'.J 

(Dr, Lucio ~bndieta) 

I , DEREOD NATURAL 

PUBLICO 

PRIVA!XJ 

II , DEREOD POSITIVO 

SOCIAL 

{ 
( 

{ 
INfEl1NACIONAL < 

CXJNSTI'IUCIONAL 
AOONISTRATIVO 
PENAL 
PROCESAL 

CIVIL 

MERCANI'IL 

DEL TRABAJO 
AGRARIO 
EC01'!'.MICO 
DE SEGURIDAD 
DE ASISTENCIA 
CUL'IURAL 

PUBLICO 
SOCIAL 
PRIVA!Xl 

La anterior clasificación, exige algunas considera-
ciones explicativas sobre las diversas ramas del Derecho S~ 

cial, mismas que expondremos a continuaci6n. 

DERECHO DEL TRABAJO: Se refiere a las relaciones --

obrero-patronales y trata de rodear al trabajador asalaria
do de toda clase de garantías en el desempeño de sus activi. 

dades. Es sin lugar a dudas, una rama del Derecho Social, 
porque responde a su doctrina y a sus finalidades, puesto -
que protege a una clase social integrada por individuos ecg_ 
n6micamente débiles; o en otras palabras, a éstos en cuanto 

miembros de esa clase. 

DERECHO AGRARIO: Integra tambi6n una de las partes 
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del Derecho Social, ya que se refiere a la equitativa dis-
tribuci6n de la tierra y a su explotación para lograr que -
aquella beneficie al mayor namero de campesinos, y ésta, a 

la sociedad por el volumen de producción y el nivel de sus 
precios. Se refiere a todo lo que estti relacionado con el 

agro: agua, irrigaci6n, bosques, seguros y crédito agríco-
la, colonizaci6n y en general, a las cuestiones juridicas -
vinculadas con los intereses de la agricultura y de las in
dustrias en ellas incluídas: ganadería, avicultura, etc. El 
Derecho Agrario tambit'.!n es un derecho de clase, porque tie

ne principalmente en cuenta, los intereses del proletariado 
del campo; protegiendo a la familia campesina procur4ndole 

los medios de satisfacer las necesidades materiales y cultH 
rales. 

DERECP.O SOCIAL ECONOMICO: Lo entendemos como el CO!!. 

junto de leyes que tienden a establecer una equilibrada y -
justa distribución de los bienes y de las cargas comunes de 

la sociedad que se encuentran bajo el control del Estado y 

a mantener adecuada provisión de satisfactores y de medios 
materiales de vida. Su contenido es variado en extremo, al 

igual que complejo, ya que le corresponden leyes presupues
tales9 las que fijan las contribuciones y todas las que de 
alguna forma interesan a la industria y al comercio; las -
que tratan de regular los precios y las condiciones del me~ 
cado, de estimular el ahorro, la cesi6n, ciertos renglones 
de la producci6n industrial y de poner al alcance de las ID! 
sas elementos de trabajo y de vida. 

DERECHO DE SEGURIDAD SOCIAL: Este intenta poner a · 

cubierto de la miseria, a todo ser hu~ano; se dirige espe-
cialmente a quienes sólo cuentan con su trabajo personal e~ 
me fuente de ingresas y los protege en la enfermedad, la i!! 

validez, la dcsocupnci6n y la vejez. 
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DERECHO DE ASISTENCIA SOCIAL: Considera los intere
ses y las necesidades de los incapacitados para trabajar y 

para procurarles atención m(;dica, alimentación, indumentaria, 
y habitación, imparti6ndoles el Estado ayuda o reglamentan· 
do a las instituciones privadas. 

DERECHO CULTURAL: Se integra con las leyes que reg!!_ 
lan la instrucci6n y la educaci6n en todos sus grados, cla· 
ses y aspectos, no sólo de la niñez y Pe la juventud, sino 
de toda la sociedad. 

DERECHO SOCIAL INTERNACIONAL: Se constituye con los 
acuerdos y tratados entre diversos países sobre la protec-
ci6n de sus respectivos nacionales en materia de ~rabajo. 

Estas ramas del Derecho Social que brevemente hemos 
enunciado, existen en la actualidad en todas las legislaci2 
nes del mundo y es ttín incluí das en las grandes divisiones -

clásicas del Derecho, aunque en algunos casos con mayor o -
menor expansión o importancia. Con esta clasificaci6n del 

Derecho que propone el doctor Lucio Mcndicta y NOñez, no se 
pretende hacer un acomodamiento artificial arbitrario, ni -
tampoco es una cuestión formal de cambio de lugar, sino 
esencial y doctrinario; lo anico que se pretende es poner -
en relieve ln convergencia de las ramas legislativas ya mea 
cionadas, hacia un mismo fin, que les da unidad dentro de -
una concepci6n jurídica diferente de aquella que las sustc~ 
taba antes y que justificaba su inclusión en alguna de las 
divisiones del Derecho hasta ahora vigentes. 

Resulta indudable el hecho de que cada una de las ·· 
insti tucioncs legales que nhora cons idcramos bajo el rubro 
de Derecho Social, se han venido transformando radicalmen-
tc, algunas con mayor celeridad y claridad que otras; pero 
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ese movimiento de transformaci6n es común a todas y se rea
lizan con la misma tendencia, y con i<l6ntico fin que las s~ 
paradas de su antiguo tronco para formar con ellas una nue
va unidad. 

Lo anteriormente argumentando, se ve reforzado con la 
clasificuci6n que del Derecho nos ofrece el doctor Francis

co González Dínz Lombardo en su obra, misma que sólo para -

efectos de referencia, transcribiremos a continuación. (68) 

(68) Para mayor informnci6n rc-spccto a cada una de las rrunas que in
tegran el Derecho Social y que se transcriben en el cuadro si-
rt6ptico, consultar La Obra del Maestro Francisco González Dfaz 
Lombardo, El Derecho Social y la Seguridad Social Integral, Te~ 
tos Universitarios, Facultad de Derecho de la Universidad NaciQ_ 
nal Autónoma de México, M6xico, 1978. 



DERECHO PUBLICO 

~~rn• ""-{ 

DISCIPLINAS JURIDICAS 
(DR. G. DIAZ LOMBARDO) 

a) Derecho Constitucional, 
b) Derecho Administrativo. 
e) Derecho Penal. 
d) Derecho Procesal. 

{
~1 trabaJO y la Prens16n social; CaJ!t>CSlilOj Burocrático; Militar; 
Profesional; de la Seguridad y el B1cncst::ir Social Intcgnl; Coopc
rntivo; de las MJtualidndes; de la Prevenc16n Socinl; Coq>0r.itlvo; 
Fruriiliar; de la Infancfa.; de la Juventud; de la M..1jcr; de la VCJCZ 

e) Derecho Social. (jubilados y pensionados); Econ6mico; de la Salud Integral; de la -
Educación Integral y la Cllltura; de la Alitrentaci6n Integral y C'l -
Consuroo Popular; de la Vivienda Integral; del Deporte; del Descunso 
y del Ocio C.Onstnict1vo; Procesal Social; Intcrnacion:il; Comparado; 
Protector de Asistencia a Extranjeros y de Mexic<lllos en el Exterior. 

f) Derecho de lns 
comunicaciones 
o del transpor 
te -

g) Derecho Fiscal. 

D;:recho marftirro. / Caminos 
~recho de la tr.msportac:i6n terrestre. \ Ferrocarriles 

{

rerccho aéreo o espacial. , 

Correos 
Radio 

Derecho de la commicaci6n intelectual. { Televisión 
Telégrafos 
Otros medios de inforrn.1ci6n 

h) Derecho Militar. 
i) Derecho Minero. 
j) Derecho Internacional POblico 

a) Derecho Civil, 
b) Derecho Mercan ti l. 

c) Derecho Internacional Privado 
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S) SISTEMATIZACION DEL DERECHO SOCIAL, 

El Derecho Social ha venido perfilándose y desarro-
llándosc a trav~s del tiempo, en forma irregular. Surgi6 -
de una misma fuente: la política social; pero su expresi6n 

jurídica ofrece la extrafia circunstancia 40 que algunas de 
sus partes se configuraron antes que el todo, ya que míen-

tras que las leyes de beneficencia pOblica, tienen larga -
trndici6n, y las del trabajo,ast como las agrarias han lo-
grado ya una cabal madurez te6rica y legal; otras leyes que 
también se orientan hacia la protccci6n de las clases econ~ 
micamente d6biles y la idea y la doctrina del mismo Derecho 
Social, son cosas recientes que aOn están en perrada de fo~ 
maci6n. 

Lo anterior se debe a que las ley~s no son, en gran 
parte, sino el resultado de los esfuerzos que realizan los 
grupos y cuasi grupos sociales, deliberadamente o de un mo
do inconsciente y confuso para hacer triunfar sus intereses. 
As! tenemos que, Protágoras, en la antigua Grecia, señalaba 
que:"cn todos los Estados, la lcgislacidn depende de los i!!. 
te reses de la clase dominantc11 

• De ahí que, conforme a la -
opinidn del doctor Lucio Mendieta y NGñez, se presente el -

desigual desarrollo del Derecho Social, ya que mientras la 
nobleza, la aristocracia y la burguesía dominaron en las s~ 
ciedades humanas, apenas si se :nanifestaba de manera embriQ. 
naria y esporádica, en aquellas ocasiones en que las clases 
ya mencionadas se vetan obligadas a hacér concesiones a las 
masas populares, ya sea para aumentar su propia fuerza, o -
bien, en otras ocasiones, ante el miedo de perder su preemi 
nencia arrolladas por la rcbeli6n multitudinaria que en un 

momento determinado se pudiera presentar. (69) 

(69) ~i;,ndicta y Núñcz Lucio, op. cit. en la nota SS supra, p5g. 1S8. 
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En los tiempos modernos, por razones económicas y -

circunstancias especiales de trabajo creadas al advenimien
to de la gran industria, se alinearon prficticamente los 
obreros organizados al lado de las clases <lo~inantes, lo--
grando con ello conquistos legales que han llegado hasta la 
consolidaci6n de un derecho de clase: El Derecho del Traba
jo o Derecho Industrial como taMbi~n se conoce, Al mismo -

tiempo, en condiciones menos favorables por su bajo nivel -
de cultura, los campesinos, gracias a su influencia y gran 
namcro, en todo 1~ovimiento polttico y revolucionario, han -

obtenido en casi todos los países del munedo, leyes de re-
distribuci6n de la tierra y de organización agrícolas favo
rables a sus necesidades. La burocracia por su parte, no -
obstante su dependencia directa del poder público, ha veni
do logrando conquistas que en M~xico, han llegado hasta el 
reconocimiento del derecho de huelga contra el Estado. 

Sin embargo, y a diferencia de los anteriores, elª!. 
tesano libre, los comerciantes e industriales independicn-
tes que explotan negocios en pequeña escala y los integran

tes de lo que podría llamarse burocracia privada: empleados 
de empresas y negocios particulares y la gran masa de trab~ 

jadorcs y proletarios no agremiados, campesinos sin tierra, 
y jornaleros de labores ocasionales entre otros, que preci
samente porque carecen de fuerza política, nada han logrado 
directamente en su favor, apenas se han logrado beneficiar 
por extcnsi6n, con las conquistas legales de los obreros -
sindicalizados que, te6ricamcntc hablando, les alcanzan en 
muchos aspectos del trabajo, aunque en la práctica, raras -
veces pueden hacer valer, debido a que no tienen la fuerza -

colectiva ni tampoco los recursos necesarios para sostener 

una lucha individual ante los Tribunales del Trabajo. 

Esta desigualdad en las conquistas de las clases ce~ 
nómicamcnte débiles, ha creado en el mundo contemporáneo, -
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una serie de problemas sociales que la parcial legislaci6n 
obrera, agraria y de asistencia, no pueden resolver de ma-
nera satisfactoria. 

En el Derecho Obrero, Industrial o del Trabajo como 
también se le conoce, la protecci6n de la clase trabajadora 
está alcanzando grandes proporciones l1aciendo de ella una -
clase privilegiada, principalmente aquellos que se cncucn-
tran agremiados en Sindicatos, Federaciones y Confederacio
nes, ya que gozan de altos salarios, prestaciones de toda -

!ndolc y seguridades permanentes, de las cuales carecen --
otros grupos y cuasi grupos sociales, sobre los que en ólti 

ma instancia, pesan las ventajas obtenidas por la clase 

obrera. Lo anterior debido a que, al elevar los jornales, 

la atención m6dica, las juLilaciones, y otras m~s en favor 
de los trabajadores, se elevan los costos <le producci6n y -

por consiguiente, el precio de los artículos de la indus--

tria, lo que a su vez, aumenta el costo de la vida, lo cual 

lesiona los intereses de la sociedad, particularmente los -

de la clase media, que hasta ahora, no ha logrado en parte 
alguna del mundo, un eficaz amparo de la ley. 

Esta es la más clara dcmostraci6n de los resultados 

nocivos del desigual desarrollo de la legislación protecto
ra de las clases ccon6micamente débiles, resultados que s6-

lo se pueden remedinr mediante el Derecho Social, como eco~ 

dinador de sus diferentes ramas que lo integran. 

El desajuste que en la vida social produce el desi-

gual desarrollo de las di versas ramas que conforrian al Der~ 

cho Social, exigen una pronta sistcmatizaci6n dentro de su 

cuerpo orgánico, de legislaci6n y de doctrina, armónicamen

te estructurado; ya que de lo contrario sus fines no serán 
alcanzados, porque si cada una de sus partes s61o mira ha--
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cia la protecci6n del grupo o cuasi grupo respectivo (obre
ros, campesinos, desheredados, etc.), acabará por contrade
cirse a sr mismo, por ser fuente de conflictos al crear si
tuaciones de privilegio opuestos al.orden justo que anica-
mente puede alcanzarse mediante el equilibrio de todos los 

intereses compatibles con la justicia social. 

La exageracidn de una de las ramas del Derecho So--
cial o su falta de coordinacidn con las demás, la vuelve arr 
tisocial, de ahi que la tarea que tienen los juristas es en 
extremo ardua, pues consjste en perfeccionar las diversas -

ramas que conforman al Derecho Social llevando de ser posi
ble a la perfecci6n, a aquellas que aün no están completa-
mente formadas, estableciendo al propio tiempo entre todas, 

las relaciones y concordancias necesarias para impedir la -
preeminencia de un grupo o sector de la sociedad sobre los 
demás, de acuerdo con una doctrina que de unidad y solidez 
al conjunto. 

6) EL DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL BIENESTAR IN
TEGRAL. 

El Derecho de la Seguridad Social y al Biene~tar In

tegral, es una disciplina aut6noma del Derecho Social en -
donde se integran los esfuerzos del Estado y los particula
res y de los Estados entre sf, a fin de organizar su actua
ci6n al logro del mayor bienestar social integral y la feli 
cidad de unos y otros, en un orden de justicia social y di& 
ni dad humana. (70) 

El Seguro Social es una institución o instrumento de 
la seguridad social, mediante la cual se busca garantizar, 

(70) Gonzálcz Dfaz Lombardo Francisco, op. cit. en la nota 68 supra, 
págs. 60 y 61. 
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solidariamente organizados, los esfuerzos del Estado y la -
poblnci6n econ6micamente activa, los riesgos y contingen--

cias sociales y de vida a que cst4 expuesta, y aquéllos que 
dependen de ella, con el objeto de obtener para todos el m~ 
yor bienestar social, biol~gico, econdmico y cultural posi
bles, permitiendo al hombre una vida cada vez más humana, -

. ya que la seguridad social es un deseo universal de todo -

ser humano por una vida mejor, atendiendo a la libertad de 
la miseria, la salud, la cducaci6n, las condiciones decoro
sas de vida y priTicipalmentc el trabajo adecuado y seguro, 
De ahí que la Dcclaraci6n Universal de los Derechos del Hofil 

bre establezca en su artículo 22, que "Toda persona, como -

miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, 
y a obtener mediante el esfuerzo nacional y In cooperaci6n 

internacional, habida cuenta Pe la organizaci6n y los recu~ 
sos de cada Estado, la satisfacci6n de los derechos econ6mi 
cos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y -

al libre desarrollo de su personalidad". (71) Manifestando 
además en su artículo 25 que "Toda persona tiene derecho a 
un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su fa

milia, la salud y bienestar, en espctial la ulimentación y 

el vestido, la vivienda, la asistencia médica, y los servi
cios sociales necesarios. Tiene derecho asimismo a los se
guros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez y 

otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por -
circunstancias independientes de su voluntad, La matcrni-
dad y la infancia tienen derecho a los cuidados y asisten-
cias especiales, Todos los nifios nacidos de matrimonio, 
tienen derecho a igual protecci6n social". (72) 

(71) Ibidem, pág. 61. 
(72) Ibídem, pág. 61. 
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El articulo 123 de nuestra Constituci6n Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, establece en su fracci6n XXIX del -
Apartado 11 A11

, un régimen de seguros sociales facultativos, co!!. 
siderando de utilidad social el establecimiento de cajas de s~ 
guros de invalidez, de cesaci6n involuntaria del trabajo, de -

accidentes y de otros con fines análogos, por lo cual el Go--
bierno Federal debe fomentar la organización de instituciones 
de esta indole para difundir e inculcar la prcvisi6n social. -

(73) 

En 1929 fué reformada nuestra Constituci6n establecien
do un sistema de seguros obligatorios y tras diversos intentos, 
no es sino hasta 1942 cuando el Congreso aprueba la Ley del S~ 
guro Social, misma que fu~ reformada substancialmente por De-
cretas del 28 de febrero de 1949, del 31 de diciembre de 1956 
y de 1959. Como muestra de la dinámica de la legislaci6n so·· 
cial mexicana, podemos mencionar que durante el régimen del Li 
cenciado Luis Echeverrra Alvárez, se efectuaron importantes r~ 
formas a la Ley de referencia, como fueron la del 31 de dicic~ 
bre de 1970 y la promulgaci6n de la nueva Ley del 26 de febre
ro de 1973, misMa que entr6 en vigor el d1a lo. de abril de ·· 
ese mismo año, reformando a la anterior de manera substancial 
y radical. (74) 

El sistema de seguridad social es la más positiva y no
ble conquista lograda por la Revoluci6n Mexicana y por la jus· 
ticia social que la inspir6; en éste se encuentran pcrfectamc~ 
te logrados los principios rectores del Derecho Social, ya que 
institucionalmente se encuentran integrados los esfuerzos en ftmci6n 
de una idea de los trabajadores, los patrones y el Estado, quienes propor
cionalmente aportan las cuotas de su patrimonio ,administrando democrática-

(73) Constituci6n PoHtica de los Estados Unidos Mexicanos, op. cit. 
en la nota 26 supra, pág. 115. 

(74) Diario Oficial de la Federación del 19 de enero de 1943. 
Diario Oficial de la Foderaci6n del 2 de marzo de 1973. 
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mente y en coman, esta instituci6n; recibiendo de esta mane
ra los beneficios de su colaboraci6n. 

En M~xico el Derecho de la Seguridad Social, se encue!!_ 
tra reglamentado en las siguientes disposi~iones legales: la 
Ley del Seguro Social de 1943; la ley de Seguridad y Servi-
cios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Fstado, -
del za de diciembre de 1959, misma que dej6 sin efecto a la 
Ley de Pensiones r.iviles del 30 de diciembre de 1947; la Ley 
del seguro__ de Vida Militar de 1953; el l'ecreto que -
cre6 al Fondo de Ahorro del Fj~rcito en 1936, actualmente d~ 
nominado Fondo del Trabajo y Personal de Tropa del Ej~rcito 
y la Armada; la Ley del Banco Nacional del Ej~rcito y la Ar
mada de 1946; y la Ley del Instituto de Seguridad Social pa
ra las Fuerzas Armadas Mexicanas del Z9 de junio de 1976, -
misma que abrog6 a la Ley de Retiros y Pensiones Militares -
del 30 de diciembre de 1955 y a la Ley de Seguridad Social -
para las Fuerzas Armadas del 30 de diciembre de 1961; y que 
a su vez cre6 al Instituto de Seguridad Social para las Fue!. 
zas Armadas Mexicanas.(75) 

7) EL DERECHO SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS EN MEXICO, 

El Derecho Social Militar, es una disciplina aut6noma 
del Derecho Social, destinada a proteger y procurar el ma-
yor bienestar al militar, tanto como miembro del Ej6rcito, 
la Fuerza A~rea o la Armada Nacional, ya sea individual o -
colectivamente, en su persona o familiarmente; establecien
do los procedimientos para reclamar sus derechos, bienestar 
y seguridad social, y los tribunales a tra~es de los cuales 
puede resolver los conflictos y las controversias que se 
puedan suscitar, todo ello con el fin de lograr el mayor -
bienestar social. 

(75) González Diaz Lombardo Francisco, Op. Cit. en la nota 68 supra, 
p§g. 6Z. 
Diario Oficial de la Federación del 19 de enero de 1956, 
Diario Oficial de la Federación del 29 de junio de 1976. 
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Conforme a lo anterior, el doctor Francisco Gonzalez 
D!nz Lombardo, nos define al Derecho Social Militar como -
una disciplina aut6noma del Derecho Social, con la finali--

dad de proteger y procurar el mayor bienestar al militar y 

a sus derechohabientes, (76) 

Las prestaciones de Seguridad Social a que tengan d~ 
rccho los militares y sus dercchohabientes, se encuentran -

reguladas conforme a las leyes relativas, mismas que trata
remos en el siguiente punto de este capitulo, 

Resulta conveniente mencionar, que asi como los tra

bajadores asalariados tienen sus propios estatutos y los -

trabajadores al servicio del Estado tamhi~n, resulta preci
so complementarlos con los estatutos jurtdicos que sean pr~ 
píos de los campesinos y de los militares; ya que por raz6n 
de su propia naturaleza, requieren de un tratamiento disti~ 
to por lo que es necesario establecer las bases constituci~ 
nales de estos grupos y muy en particular la de los milita
res. 

Las bases constitucionales de los Estatutos Jur!di-
cos de los Mili tares, se encuentran establecidas en el art!. 
culo 13 de la Constitución, mismo que conserva el fuero mi
litar o de guerra, y en las facultades que se dan al Congr~ 
so de la Uni6n para legislar en esta materia y al Ejecutivo 
para proveer en la esfera administrativa la realizacitSn de 
estos postulados. (77) 

(76) González D!az Lombardo, op. cit. en la nota 68 supra, pág, 60. 
(77) Constituci6n Polftica do los Estados Unidos Mexicanos, op, cit. 

en la nota .26 supra, artfculos 13, 73 fracci6n XIV, 89 fraccio
nes IV y V, y artfculo 90. 
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8) FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DE LA SEGURIDAD SOC !AL MI -

LITAR. 

La seguridad social, es un medio idóneo para prote-
ger la vida y la dignidad del trabajador, y simultáneamente 
una manera de elevar su salario. El incremento demográfico, 
la continua transformaci6n de la sociedad y la creciente -
complejidad de las relaciones de trabajo hacen que el dere
cho a la seguridad social sea esencialmente dinámico: de--
biendo evolucionar de acuerdo con las circunstancias, mejo
rando las prestaciones y ampliando constantemente la posib~ 
lidad de incorporar a sus beneficios a un namero cada vez -
mayor de mexicanos. 

El artículo 123 Constitucional en su Apartado 11 B11
, -

establece lo relativo entre los Poderes de la Uni6n, el Go
bierno del Distrito Federal y sus trabajadores, y consagra 
las garantías sociales de la clase trabajadora constituyen
do un compromiso que adquiere el Estado de expedir leyes -
que protejan los derecl1os de los trabajadores asalariados, 
dedicados a actividades productoras de bienes y servicios. 

(78) 

El precepto Constitucional cita<lo, l\a sufri<lu itproxl 

madamente treinta y un modificaciones, de las cuales la ga
rantía social al trabajo ha sido la culminación de una eta
pa, en donde el proceso de desarrollo constitucional ha te
nido como finalidad del Estado, el impulsar la justicia so
cial, en base a la preservación de la vida, la salud y el -
bienestar del trabajador y de su familia, definiendo el 
equilibrio entre los factores de la producción. 

(78) Ibidcm, p5gs. 111 a la 114. 
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Los principios fundamentales que han sido la gura -
del proceso'hist6rico de transformación del articulo 123 -

'Constitucional y que han logrado el desarrollo de la legis
laci6n laboral son: 

A. La protecci6n de la vida y la salud del trabaja-
dar y de su familia, 

B. La seguridad de contar con recursos suficientes a 
través de la jubilación o pensión por incapacidad. 

C. El equilibrio entre los factores de la producci6n, 
como medio idóneo para lograr la justicia social, 
mediante la equitativa distribución de la riqueza. 

o, La garantra de un trabajo digno y socialmente atil 
para todos. 

Por lo que respecta a la Seguridad Social Militar, -
su fundamento legal lo encontramos en la fracción XIII, del 
Apartado "B11 del artículo 123 de nuestra Constitucidn, mis
mo que a la letra establece lo siguiente: 

"FRACCION XIII. - Los militares, marinos y miembros 
de los cuerpos de seguridad pública, asf como el personal 

del servicio exterior se regirán por sus propias leyes. 

El Estado proporcionará a los miembros en el activo 
del Ejérc~to, Fuerza Aérea y Armada, las prestaciones a que 
se refiere el inciso f) de la fracción XI de este apartado, 
en términos similares y a través del Organismo encargado de 
la seguridad social de los componentes de dichas Instituci~ 
nes'.'. (79) 

(79) Ibidcm, p5gs, 113 y 114, 
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FRACCION XI, - El inciso f) establece que: "Se pro·· 
porcionará n los trabajadores habitaciones baratas, en 
arrendamiento o en venta, conforme a los programas previa-
mente aprobados, Además, el Estado mediante las aportacio
nes que haga, establecerá un fondo nacional de la vivienda 
a fin de constituir dep6sitos en favor de dichos trabajado· 
res y establecer un sistema de financiamiento que permita -
otorgar a éstos créditos baratos y suficientes para que ad
quieran en propiedad habitaciones econ6micas e higi~nicas, 
o bien para construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar p~ 
sivos adquiridos por éstos conceptos, 

Las aportaciones que haga a dicho fondo serán entre
gadas al Organismo encargado de la seguridad social, regu-
lándose en su Ley y en las que corresponda, la forma y el -
procedimiento conforme a los cuales se administrará el ci-
tado fondo y se otorgarán y adjudicarán los créditos respes 
ti vos'.'. (80) 

Cabe hacer notar, que las leyes a que se refiere la 
fracci6n XIII respecto a los militares y marinos, as1 como 
los reglamentos militares, son aplicables en forma simult4-
nea a los miembros del Ejército y Armada; dichas disposici~ 
nes legales son entre otras: la Ley del Instituto <le Scguri 
dad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas; la Ley para 

la Comprobación, Ajuste y C6mputo de Servicios en el Ejérci 
to y Fuerza Aérea Mexicanos; la Ley Orgánica del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos; etcétera , estableciéndose además -

que, desde el momento mismo en que se causa alta en el ser
vicio activo se adquiere el derecho a los beneficios a que 
hacen menci6n, aumentando estos beneficios conforme se vaya 
creando antiguednd dentro del Ejército y Armada, asr como -
tambi~n, conforme se vaynn obteniendo ascensos dentro de la 
carrera militar. 

(80) Ibidem, pág. 113. 



CAPITULO I II 

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL EN MEXICO 

1) Instituto Mexicano del Seguro Social. 
2) Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Tra

bajadores al Servicio del Estado. 
3) Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la fami 

lia. 
4) Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los -

Trabajadores. 
5) Compal\!a Nacional de Subsistencias Populares, 
6) Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 

J.~exicanas. 



INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL EN ~!EXICO 

1) INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. 

Al triunfo de la Revolución, México emprende la lu--
cha hacia la conquista del bienestar colectivo, misma que se 
traduce en una lucha cuyos horizontes aún no se avisaran co~ 
tra la desigualdad y la integraci6n de cada uno de los mexi
canos, a fin de que disfruten plenamente del derecho a la s~ 

lud. 

Después de numerosos intentos que fructificaron y de 
casi tres décadas de estar vigente la Constitución de Queré
taro de 1917, M~xico continQa esforzándose para integrar la 
Seguridad Social, siendo hasta los inicios de la administra
ci6n del Presidente Avila Carnacho, cuando se formulan proye~ 

tos, cuya realización culmina con la expedici6n del Decreto 

del 19 de enero de 1943, por el cual se establece la obliga
toriedad y observancia del Seguro Social, que un año más taL 

de, es decir en 1944, el Gobierno de la RepGblica establece 
como Instituto Mexicano del Seguro Social en el Distrito Fe
deral (!.M.S.S.)¡ extendiéndose más tarde en todo el territ~ 
rio mexicano. (81) 

La Ley del Seguro Social expedida el 31 de diciembre 
de 1943, fué objeto de modificaciones substanciales por ini
ciativa del Jefe del Ejecutivo, licenciado Luis Echevcrr1a -
Alvárez 1 así como también, modificaciones y adiciones por -
parte del Congreso de la Uni6n 1 pero contineia vigente con lD1 solo prop6si 

to,que es precisamente el conseguir la Seguridad Social Integral; en la -

(81) Trueba Urbina Al berta, op. d t. en la nota 1 supra, pág. 44 7. 
Diario Oficial dl' Ja Fcderaci6n dC'l 9 de enero de 1943. 
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inteligencia de que la seguridad social, es un servicio so-
cial en raz6n de la integraci6n del obrero en el todo social, 
aunque su finalidad es la de extender su beneficio a toda -
clase de trabajadores, a los llamados asalariados y no asal! 
riadas, porque a la luz de la Teoría Integral todos los pre! 

tadores de servicios de la industria, el comercio, o cual--
quier otra actividad, deben gozar de la seguridad social, en 
cuya protecci6n quedan tambi~n comprendidos los trabajadores 

no asalariados. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social 1 es un Orga-· 

nismo PGblico Descentralizado con personalidad jurídica y P! 
trimonio propios encargado de la organizaci6n y administra-
ci6n del Seguro Social. (82) El Seguro Social por su parto, 
es el instrumento básico de la seguridad social, establecido 

como un servicio pOblico de carácter nacional en los térmi-

nos de la propia Ley que lo rige, es decir, la Ley del Segu
ro Social, sin perjuicio de los sistemas instituidos por 
otros ordenamientos. (83) 

La creación del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
se fundament6 en la necesidad de alcanzar la seguridad so--
cial, es decir, garantizar el derecho humano a la salud, la 
asistencia módica, la protección de los medios <le subsisten
cia y los servicios sociales necesarios para el bienestar -
tanto individual, como colectivo; para ello se establecieron 
dos roglmenes de seguridad que comprenden: (84) 

(82) Ley del Seguro Social, Editorial Porrúa, S.A., 40a. F.<lici6n, 
México, J 98ó, Articulo So., pág. R. 

(83) Ibídem, Articulo 4o., pág. 8. 
(84) Ibídem, Artfculos 2 y 6, págs. 7 y 8. 
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a) El régimen obligatorio, y 

b) El r~gimen voluntario. 

El Seguro Social cubre las contingencias y proporciQ 

na los servicios que a prop6sito se especifican en cada ré
gimen particular, mediante prestaciones en dinero y en esp~ 
cíe, en las formas y condiciones que están previstas en la 

Ley que lo rige y en sus respectivos Reglamentos. Las pre~ 
taciones en dinero que le corresponde a los asegurados y b~ 

neficiarios son inembargables, exceptuando aquellos casos -
en que provengan de obligaciones alimentarias mediante ar-
den judicial, misma que podrd ser hasta por un SO\ de las -
pensiones o subsidios. (85) 

El régimen obligatorio comprende los seguros de: (86) 

a) Riesgos de trabajo. 
b) Enfermedades y maternidad. 
e) Invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y mue~ 

te. 
d) Guardertas para l1ijos de asepura<las. 

Conforme a las disposiciones de la Ley del Seguro S2 
cial, y con carácter limitativo, son sujetos de aseguramien 
to del régimen obligatorio los siguientes: (87) 

a) Las personas que se encuentren vinculadas a otras 
por una rclaci6n de trabajo, cualquiera que sea el acto que 
le de origen y cualquiera que sea la personalidad jurtdica 

(85) Ibidem, Artkulos 7 y 10, p§g. 8. 
(86) Ibidem, Artkulo 11, pág. 9. 
(87) Ibidem, Artfculos 12 y 13, págs. 9 y 10. 
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o la naturaleza econ6mica del patr6n y aan cuando éste, en 
virtud de alguna ley especial, esté exento del pago de ira-

puestos o derechos. 

b) Los miembros de sociedades cooperativas de produ!;_ 
ci6n y de administraciones obreras o mixtas. 

e) Los ejidatarios, co~uneros, colonos y pequefios -

propietarios organizados en grupo solidario, sociedad local 
o uni6n de crédito, co~prendidos en la Ley de Crédito Agrí
cola. 

d) Los trabajadores en industrias familiares y los -
independientes, como profesionales, comerciantes en pequeño, 
artesanos y demás trabajadores no asalariados. 

e) Los ejidatarios y comuneros organizados para aprQ 
vechamientos forestales, industriales o cor.ierciales o en ra

z6n de fideicomisos. 

f) Los cjidatarios, comuneros y pequefios propieta--
rios que, para la explotación de cualquier tipo de recurso, 
cst6n sujetos a contrato de asociaci6n, producción, finan-

ciamiento y otro género similar a los anteriores. 

g) Los pequefios propietarios con más de veinte hect! 
reas de riego o su equivalente en otra clase de tierra, aGn 
cuando no estén organizados crediticiamente. 

h) Los cjidatarios, comuneros, colonos y pequefios 
propietarios no comprendidos en los puntos anteriores. 

i) Los patrones personas ffsicas con trabajadores 
asegurados a su servicio, cuando no estén asegurados ya, en 
los propios términos <le la Ley del Seguro Social. 
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A propuesta del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
el Ejecutivo-Federal determinará por Decreto, las modifica

ciones y la fecha de incorporación obligatoria al régimen -
del Seguro Social, de los sujetos de aseguramiento compren

didos en los puntos anteriormente señalados, así como tam-

bién, a los trabajadores domésticos; pero en tanto no se e~ 
pidan dichos Decretos 1 los sujetos de aseguramiento antes -

mencionados, podrán ser incorporados voluntariamente al ré
gimen obligatorio del Seguro Social. (88) 

Los sujetos de ascguraMicnto a los cuales no se haya 
extendido el régimen obligatorio, como los trabajadores de 

industrias familiares, ejidatarios, co~uneros, pequefios prQ 

pietarios con más de veinte hcctdreas y aún los patrones e~ 
mo personas físicas entre todos los que se mencionaron, po
drán solicitar su incorporación voluntaria al Seguro Social, 

en los periodos de suscripci6n que fije el propio Instituto 
Mexicano del Seguro Social y mediante el cumplimiento pre-
vio de los requisitos establecidos en la Ley del Seguro So
cial; el aseguramiento voluntario no procederá cuando de m~ 
nera previsible éste pueda coJllprometer 1a eficncia de 1os -

servicios que proporciona dicho Instituto, a los asegurados 
en el régimen obligatorio. 

Sin embargo, cabe señalar además el seguro faculta ti 

vo, mismo que opera en los casos en que no se tiene derecho 
obligatoriamente al sistema, contratdn<losc Gste Jircct:lmcn
te con el Instituto de referencia, ya sea para una protcc-
ci6n total o parcial; existiendo también los llamados segu
ros adicionales que permiten mejorar las prestaciones colef 
tivas; logrando superarlas, aumentando naturalmente una m~ 

(88) Ibídem, Artfculo 13 último pUrrafo y Artfculo 18, págs, 10 y 
11. 
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yor cotizaci6n, pero recibiendo 16gicamcnte, mayores benefi 
cios. (89) 

Resulta conveniente aclarar, que tanto en el presen

te punto, como en los subsecuentes de este capítulo, solo -

pretendo dar una idea general del régimen de seguridad so-
cial de las distintas instituciones que lo conforman en --
nuestro sistema jurídico, por lo que, en todo caso y para -

una mayor informaci6n y comprensión, se deberán consultar -
las diversas disposiciones legales que rigen a cada una de 

ellas. 

2) INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS -
TRABAJADOl.ES AL SERVICIO DEL ESTADO 

En la Constituci6n de 1917 vemos plas~ado el artícu
lo 123 Constitucional, mismo que diera nacimiento a la Ley 
Federal del Trabajo, con apoyo a la cual, el 12 de agosto -
de 1925 se crea la Ley General de Pensiones Civiles y Reti
ros para los Trabajadores al Servicio del Estado, dflndose -

un paso más hacia la protección social del bur6crata con la 
promulgaci6n en 1938, del Estatuto Juridico de los Trabaja
dores de los Poderes de la Uni6n; a finales de 1947, la Ley 
de Pensiones Civiles abrog6 a la de 1925, sufriendo impor-
tantes modificaciones que la llevaron a su abrogación al -

ser expedida en 1959, la Ley de Seguridad y Servicios Soci~ 
les de los Trabajadores al Servicio del Estado, con un ran
go de norma constitucional. (90) Esta fecha marc6 el ini-
cio de una labor ascendente para mejorar el sistema de seg~ 

ridad social de los trnhajadorcs de la administraci6n pObli 
ca, con los cuales estaba en deuda la Rcvoluci6n Mexicana. 

(89) lbidem, Artículos 224 al 231, págs. 77 y 78. 

(90) Gonzñlcz Día: Lomhardo Francisco, op. cit., en la nota 68 supra, 
págs. 148 y 150. 
Diario Oficial <le la Federación del 31 <le diciembre de 1959. 
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La Ley de Seguridad y Servicios Sociales de 1959, -
cre6 un Instituto como organismo pQblico descentralizado, -

con personalidad jur1dica y patrimonio propios y con sede -
en la Ciudad de México, encargado etc la seguridad social 

que prescribe la propia Ley que le dió origen. (91) 

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales al -
Servicio del Estado (I.S.S.S.T.E.), tuvo como antecedente -

como ya se indic6 anteriormente, a la Dirección de Pensio-

nes Civiles creada desde 1925, la cual solo proporcionaba a 

los empleados pQblicos la jubilación, los protegía durante 
la vejez y les otorgaba préstamos a corto plazo e hipoteca

rios. A diferencia de ésta, el Instituto de Seguridad y -

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado cuenta -

con mayores beneficios, ya que la seguridad social de sus -

trabajadores comprende conforme a la Ley que los rige: (92) 

(91) 

(92) 

a) Medicina preventiva. 
b) Seguro de enfermedades y maternidad, 
e) Servicios de rehabilitaci6n ffsica y mental. 

d) Seguro de riesgos del trabajo. 
e) Seguro de jubilación. 
f) Seguro de retiro por edad y tiempo de servicios. 

g) Seguro de invalidez. 
h) Seguro por causa de muerte. 
i) Seguro de cesantía en edad avanzada. 

j) Indemnización global. 
k) Servicios de atención para el bienestar y <lcsarr~ 

llo infantil. 

Trucha Urbina Alberto y Trueba Barrera Jorge, "Legislación Fed~ 
ral del Trabajo Burocrático", Editorial PorrOa, S.A., 22a. Edi
ción, México 1986, ~'ueva Ley del ISSSTE y su Rcglruncnto, ArtíC!!. 
lo 4o., págs. 82 y 83. 
Ibidem, Art!culo 3o., pá¡>. 82. 
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1) Servicio de integración a jubilados y pensionados. 
m) Arrendamiento o venta de habitaciones econ6micas 

pertenecientes al Instituto. 
n) Préstamos hipotecarios para la adquisición en pr~ 

piedad de terrenos y/o casas, construcci6n, repa
raci6n, ampliación o mejoras de las mismas; así -

como para el pago de pasivos adquiridos por estos 
conceptos. 

fi) Préstamos a mediano plazo. 
o) Préstamos a corto plazo. 
p) Servicios que contribuyan a mejorar la calidad de 

vida del servidor ptlblico y familiares dcrechoha
bientes. 

q) Servicios turísticos. 
r) Promociones culturales, de preparación técnica, -

fomento deportivo y rccreaci6n. 
s) Servicios funerarios. 

La Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio 
del Estado, al igual que el Instituto Mexicano del Seguro -
Social, se encuentra comprendida en dos regímenes: el régi
men obligatorio y el régimen voluntario; siendo con cnrác-
ter de oblip,atorios, los seguros, prestaciones y servicios 
enumerados con anterioridad, cuya administración es compe-

tencia exclusiva del Instituto de Seguridad y Servicios So
ciales de los Trabajadores al Servicio del Estado. (93) 

De conformidad con lo prescrito por la Ley que regu
la al Instituto de referencia, se consideran como sujetos -

protegidos por el nisrno, a los siguientes: (94) 

(93) Ibidern, Artículos Zo., 3o. y 4o., págs. 82 y 83. 

(94) Ibidem, Articulo lo., plig. 81. 
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a) Los trabajadores al servicio civil ele las depcn-

dencias y de las entidades de la Administraci6n Pública Fe· 
deral que por Ley o acuerdo del Ejecutivo Federal se incor· 
paren a su régimen, así como a los pensionistas y a los fa
miliares derechohabicntes de unos y otros. 

b) Los trabajadores de los Poderes de la Uni6n y a · 
sus familiares derech.ohabientes. 

c) Los trabajadores de las dependencias y entidades 
de la Administraci6n Pública en los Estados y Municipios y 

a sus trabajadores en los t~rminos de los convenios que el 
Instituto celebre de conformidad con la Ley que lo rige, y 
las demás disposiciones de las legislaturas locales. 

d) Los Diputados y Senadores que durante su mandato 
constitucional se incorporen individual y voluntariamente -

al r~gimen de la Ley en ~ateria. 

e) Los trabajadores de las agrupaciones o entidades 
que en virtud de acuerdo con la Junta Directiva, se incorpQ. 

renal régimen de la Ley en estudio. 

Como se puede observar, el régimen de Seguridad So-
cial para los Trabajadores del Estado, comprende no solamen 

te a los de la Federación y al Departamento del Distrito F~ 
deral, sino también a los de organismos pOblicos incorpora

dos al régimen, ya sea por disposición de la propia Ley o · 
bien, por acuerdo del Ejecutivo. 

3) SISTEMA NACIONAi. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA · 
f:ANILlA 

Rcsul ta evidente que uno de los problemas centrales 

cuya solución implica el preparar s61 id.amente el futuro de 
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nuestro pnrs, es el de la niñez, problema que en los a1ti-
mos af\os ha sido encomendad·~ a diversas instituciones; asi 

tenemos que el 24 de enero de 1929, se constituyó la Asoci~ 
ci6n de Protecci6n a la Infancia, como una Asociación de e~ 

rácter civil, presidida por la esposa del entonces Preside~ 

te de la RepOblica Mexicana; esta Asociaci6n, surgió como -

un medio para prestar asistencia, brindar protecci6n y amp~ 

ro a los niños de escasos recursos en nuestro pars siendo -
su función principal, la de distribuir desayunos a los mcn.Q 

res que concurrían diariamente a las escuelas en donde se -
ministraban dichos desayunos, o a la propia Asociaci6n, así 

de esta manera y por medio de actividades que tenían un al
to grado de asistencia social, se trat6 de complementar la 

dicta de la niñez mal alimentada. 

Con el transcurso del tiempo, las nctividades de la 
Asociación se expandieron tanto en enfoques, como en propó

sitos y esfuerzos, que por Decreto del 31 de enero de 1961, 
se crc6 un organismo público desccntrnlizado, con personali 

dad jurídica y patrimonio propios, con domicilio en la Ciu

dad de México, organismo que se denominaría Instituto Naci.Q. 
nal de Protección a ln Infancia (I.N.P.!.), el cual gracias 
a su organizaci6n, permitió afrontar las necesidades y com

promisos contraidos con la niñez. Posteriormente y por De

creto del 15 de julio de 1968, se cre6 otro organismo públi 
co descentralizado, también con personalidad jurídica y pa

trimonio propios con domicilio en el Distrito Federal, org~ 

nismo que se denominó Instituto Mexicano de Asistencia a la 

Niñez (I.M.A.N.). (95) 

Consecuentemente, el I.N.P.!., tanto por lo que hizo 

(95) Diario Oficial de la füderaci6n del lo. de febrero de 1961. 
Diario Oficial de la Federacion del 19 de agosto de 1968. 
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de acuerdo a sus labores asistenciales, como para el mejor_!! 
miento de la nutrición infantil, concibió sus servicios co
mo instrumento de apoyo a las familias mexicanas y a las e~ 
cuelas; asimismo, al I.M.A.N., se le di6 la facultad de 
coordinar acciones públicas o privadas tendientes a dismi-
nuir los proble~as que generan el abandono, la explotaci6n 
y la invalidez de los menores, así las casas de cuna y los 
centros que acogen al menor desamparado o enfermo, so11 ins
trumentos complementarios de seguridad social. 

El 24 de octubre de 1974, se cxpi<li6 un Decreto por 
el cual se reestructuró la organización del I.N.P.!., am--
pliando sus objetivos y atribuciones; procurando el desarr~ 
llo integral y efectivo de la nificz, llevando a cabo !abo-
res de promoción del hienestar social c11 les aspectos: Cul
tural, Nutricional, Médico, Social y Económico. Para 1975, 

el I.N.P.!., ya no satisfacía las atribuciones que se le hQ. 
bían señalado, por lo cual el Jefe del Ejecutivo estimó ne
cesario la creación del Instituto Mexicano para la Infancia 

y la Familia (I.N.P.!.), mismo que se llcv6 a cabo por De-
creto del 30 de diciembre de 1975, formalizando así desde -
el punto de vista jurídico, lo que en la prfictica se había 

venido realizando; es decir: (96) 

A) Fomentar y desarrollar actividades de tipa produf. 
tivo para elevar el nivel de vida familiar y comunal. 

B) Promover la realización, regulaci6n y la inscrip
ci6n en su caso, de los actos o hechos inherentes al Regis
tro Civil, de conformidad con las disposiciones jurídicas -
aplicables, especialmente cuando se trata de nacimientos y 

matrimonios. 

(96) Diario Oficial de la Fcdcraci6n del 30 de octubre de 1974. 
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C) Fomentar la formaci6n y capacitaci6n de grupos de 
promotores sociales voluntarios, para su participaci6n org!!_ 
nizada tonto en los programas del Instituto, como en otros 
afines, debiendo mantc11cr en este Oltimo caso, la coordina

ci6n de sus acciones y la informaci6n necesaria para las -
mismas. 

D) Desarrollar en forma íntegra, organizada, sistem! 
tica y permanente, con la participaci6n masiva popular, los 

programas y actividades relacionadas con el bienestar y --
orientación familiar, especialmente en las comunidades rurª 
les del pafs. 

En resumen, llevar a cabo la cobertura del Bienestar 

Social, mismo que se deberá extender a la familia en gcne-

ral. 

Debido a que el 1.M.P.I. y el I.~f.A.N., eran organi~ 

mas públicos descentralizados con personalidad jurídica y -

patrimonio propios y que además tcnlan programas y objeti-
vos afines, tcrtdientes a fomentar el bienestar social de -

nuestro pafs, coadyuvando en la satisfncci6n de ingentes n~ 

cesidadcs de ln población, se cstim6 conveniente, en base -
al Programa de Reforma Administrativa dado a conocer por el 

Jefe del Ejecutivo, en que sus funciones se realizarán sin 

duplicaciones ni interferencias, a través de una sola admi
nistraci6n, lo cual permitiría además, una mejor utiliza--

ci6n de sus recursos y mayare~ beneficios para la colectiv! 

dad; de esta manera por Decreto del 10 de enero de 1977, se 

cre6 el Sistema Nacionnl paro el Desarrollo Integral de la 

Familia (íl.I.F.), como l1n organismo pQblico descentralizado, 

cuyas actividades y servicios estarían orientados a la pro
moci6n del hicnestar ~acial de la nifiez, la familia y la c2 
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munidad. (97) 

Por la complejidad y la dinámica de nuestra sociedad, 
la labor que realiza el D.l.F. se orienta principalmente a 

solucionar las causas profundas que originan los problemas 
y no s6lo sus manifestaciones mds apremiantes. Al D,I.F. -
también le corresponde velar y preservar los valores éticos, 
morales y socioculturales que garantizan la solidez e inte
graci6n de la familia en el presente y el futuro de México. 

En las funciones que le han sido encomendadas al 
D.I.F., trascienden los aspectos meramente asistenciales, -
para proyectarse a trav~s de acciones específicas de perma

nencia y congruencia ante la realidad del presente, asumierr 
do una actitud previsora. Asf tenemos que, con su acci6n -
real y objetiva, el p.I.F. orienta los recursos y medios a 
su alcance para garantizar el correcto desenvolvimiento de 
la nifiez en el prescnt~, y fijar el futuro de nuestra soci~ 
dad sobre bases s61idas de organización, capacitacidn, res
peto, libertad y sana convivencia. 

De conformidad con el propio Decreto de creación del 

D.I.F., podemos señalar como sus principales objetivos los 
siguientes: (98) 

l. Promover el bienestar social en el país. 
11. Promover el desarrollo de la comunidad y fomentar el 

_bienestar familiar. 
111. Apoyar y fomentar la nutrición y las acciones de me

dicina preventiva dirigidas a los lactantes y en ge
neral a la infancia, así como a las madres gestantes. 

(97) Diario Oficfol de la Federación del 2 de enero de 1976. 
Diario Oficial de la Federación del 13 de enero de 1976. 

(98) Diario Oficial de la Fedcr:ición del 13 de enero de 1976. 
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IV. Fomentar la educaci6n para la integraci6n social a 
través de ·1a enseftanza preescolar y extraescolar. 

V. -Fomentar el sano crecimiento ffsico y mental de la -

niñcZ y la formación de su conciencia crítica. 

VI. Investigar la problemfitica del niiio, la madre y la -

familia, a fin de proponer la soluci6n adecuada. 
VII. Establecer y operar de manera complementaria: hospi

tales, unidades de invcstig:1ci611 y docencia y ccn--

tros relacionados co11 el bienestar social. 

VIII. Fomentar y en su c;1so, proporcionar servicios asis-
tencialcs a los me11orcs en estado de abandono. 

IX. Prestar organizada y permanentemente servicios de -

asistencia jurídica a los menores y a las familias, 
para la atencidn de los asuntos compatibles con los 

objetivos del sistema. 
X. La coor<linaci6n con otras instituciones afines cuyo 

objeto sea la obtención del bic11cstar social. 

Estos objetivos se encuentran relacionados entre si, 
a través de los cinco programas básicos con los que opera · 

el O.I.F. y con los cuales presta sus servicios tanto en ·· 

las áreas rurales como en las urbanas; siendo dichos progr~ 
mas básicos los siguientes: 

a) Medicina preventiva y nutrici6n. 
b} EJucaci6n. 

c) Promoci6n social. 

d) Desarrollo de la comunidad. 
e) Alimentación familiar. 

4) INSTITUTO IJH FO_ll.DO NACIONAL DE LA \l!V!ENIJA PARA LOS 

TRABAJADORES 

La obligación de las empresas tlc proporcionar habitQ 
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ciones a sus trabajadores, se deriva de la fracci6n XII del 

Apartado "A" del articulo 123 de nuestra Constitución, que 
a raíz de su reforma por Decreto del 22 de diciembre de 
1971 qued6 de la siguiente mnncra: 

"Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cua! 

quier otra clase de trabajo, estará obligada, segan lo de-

terminen las leyes reglamentarias, a proporcionar a los tr~ 
bajadorcs habitaciones cómodas e higi6nicas. Esta obliga-

ción se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas 

hagan a un Fondo Nacional de la Vivienda a fin de consti--
tuir dcp6sitos en favor de sus trabajadores y establecer un 

sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédi. 

to barato y suficiente para que adquieran en propiedad ta-
les habitaciones 11

• 

Como consecuencia de lo anteriormente transcrito, el 
párrafo segundo de esa misma disposición, dispone que: (100) 

"Se considera de utilidad social la cxpcdici6n de -
una Ley para la creaci6n de un organismo integrado por rc-
prescntantcs del Gobierno Federal, de los trahajndorcs y de 

los patrones, que administren los recursos del Fondo Nacio

nal de la Vivienda. Dicha Jey regulará las formas r proce
dimientos conforme a los cuales los trabajadores podrán ad

quirir en propiedad las habitaciones antes mencionadas''. 

(99) Diario Oficial de la Pedernci6n del 14 de febrero de 1982. 
Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, op. cit. 
en la nota 26 suprn, artir.ulo 123, fracción XII, priroor pá?Tafo, 
del Apartado "A", p.1g. 105. 
Trueba Urbina Alberto 1 op. cit. en la nota 1 supra 1 pág. 310. 

(100) Diario Oficial de la Federaci6n del 14 de febrero de 1972. 
Trueba Urbina Alberto, op. cit. en la nota 1 supra, pfig. 310. 
Constituci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos, op. cit. 
en la nota 26 suprn, artículo 123, fracción XII, segundo prirra
fo, del 1\partado "A", pág. 105. 
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A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el pá
rrafo anterior, el 22 de abril de 1972, se expidió la Ley -
del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores, conforme a la cual, el Instituto del Fondo N~ 
cional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), se 
crea como un organismo de servicio social con personalidad 

jurfdica y patrimonio propios, con domicilio en la Ciudad -
de M~xico; teniendo como principales objetivos los siguien

tes: (101) 

I, Administrar los recursos del Fondo Nacional de 

la Vivienda. 
11. Establecer y operar un sistema de financiamien

to que permita a los trabajadores obtener cr~di 
tos baratos y suficientes para: 

a) La adquisici6n en propiedad de habitaciones 
c6modas e higidnicas. 

b) La construcci6n, rcparaci6n, ampliaci6n o m~ 

joramiento de sus habitaciones. 

111. Coordinar y financiar programas de construcción 
de habitaciones destinadas a ser adquiridas en 
propiedad por los trabajadores; y 

IV, Aquellas a que se refiere la fracci6n XII del -
Apartado "A" del artículo 123 Constitucional y 

el Tftulo Cuarto, Capftulo III de la Ley Fede-
ral del Trabajo, así como también, lo que esta

blece la propia Ley del INFONAVIT, 

El patrimonio del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores, se encuentra integrado con 

(101) Ramos Eusebio y Ano Rosa Tapia Ortega 1 ''Nociones de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social", Editorial Pac, S ,A, de C,V,, 
Primera Edici6n, )16xico, 1986, pdgs. 102 y 103. 
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el Fondo Nacional de la Vivienda, mismo que a su vez está -
constituído con las aportaciones que deben hacer los patro
nes ·y que es del 5\ sobre los salarios ordinarios de los -
trabajadores, de conformidad con lo dispuesto por la frac- -

ci6n XII, del Apartado "A" del artfculo 123 Constitucional, 
Y el Tftulo Cuarto, Capítulo III de la Ley Federal del Tra
bajo; asf como tambi~n, con los rendimientos que provengan 
de las inversiones de sus recursos como son: 

a) Aportaciones en numerarios, servicios y subsidios 
que proporcione el Gobierno Federal. 

b] Con los bienes y derechos que adquiera por cual-
quier t!tulo. 

e) Y con los rendimientos que obtenga <le la inversi6n 
de los recursos en la adquiSici6n en propiedad de 
habitaciones por parte de los trabajadores; o en 

la construccidn, ampliaci6n, rcpnraci6n o mejora
miento de sus habitaciones. 

5) COMPAIHA NACIONAL DE SUBSISTENCIAS POPULARES. 

El bienestar social de un pa!s, no puede entenderse 

sin haber resuelto el problema de la alimentaci6n del pue-
blo¡ por lo que, dentro de los derechos sociales está la f~ 
cultad de todo hombre y población, de disfrutar de una sana 
y adecuada alimentación, corno medio indispensable para po-
der disfrutar de la vida con justicia, dignidad y decorosa
mente. 

Intimamente ligado al problema de la alimentaci6n y 

de las subsistencias populares, ha funcionado en M6xico con 

carficter eminentemente ·proteccionista, la Compañía Nacional 

de Subsistencia Populares conocida como CONASUPO anterior-
mente CEIMSA, juega un papel primordial para resolver las -
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m.!is apremiantes necesidades de nuestro pueblo mexicano; de - -
ah! que su función quede enmarcada dentro del Derecho Social 
y:ospecfficamellte, dentro de uno de los principales puntos -
de la Seguridad Social en M~xico. 

La Compañía Nacional de Subsistencias Populares ----
(CONASUPO), se cre6 por Acuerdo publicado en el Diario Ofi-
cial del 25 de marzo de 1961, con lo cual se puso en liquidl 
ción a la Compañía Exportadora e Importadora Mexicana, S.A. 
(CEIMSA); que cerró sus operaciones el lo. de marzo de ese -
mismo año. Esta Compañía había sido creada el lo. de sep--
tiembre de 1937 con la finalidad de servir al fomento, desa

rrollo y organización de nuestro comercio exterior y más ta[ 

de, para intervenir en los fenómenos de la producci6n, dis-
tribución y consumo de artículos de primera necesidad. En el 
Segundo Considerando del Acuerdo que lo creó,sc señ~16 que el 

bienestar campesino depende en gran parte, de la explotación 

econ6mica y racional del ejido o pequcfia propiedad y ademas, 

que era indispensable procurar que el ingreso familiar de -
los factores de la producci6n económicamente débiles, fuera 

cada vez más establece y suficiente. 

Entre otras medidas, el Ejecutivo Federal oportuname~ 

te, puso en práctica un programa para modificar la organiza

ci6n y funcionamiento de CEJMSA, a fin de que su acci6n mar

ginal en los mercados de compra de producci6n agrtcola,real

mentc protegiera y mejorara el ingreso rural, y de que el a! 

maccnamiento y distribución de granos se realizara con la m~ 
yor eficacia y el menor costo posible, y por Oltimo, que se 
mantuviera una ncción permanente en los mercados de consumo 

para c¡uc los artículos de 11rimcri1 necesidad llegaran a la p~ 
blación necesitada, en volQmcncs suficientes a precios bajos 
y con calidades satisf¡1ctorias. Asimismo, se consider6 que 

para dar cum¡llimiento al pl3n originariamente previsto, era 

necesario crcnr u11a nueva instituci6n q11c, contando con ob--
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jetivos, estructura administrativa y recursos financieros -

más adecuados a las funciones que originalmente se le enco
mendaron a CEIMSA; fuera un 6rgano de servicio público que 
planifique, controle y ejecute en un nivel más amplio, las 
intervenciones reguladoras en los mercados de compra y de -

consumo. (102) 

En virtud de lo anteriormente argumentado, se liqui

d6 la antigua CEIMSA y se cre6 la Compañía Nacional de Sub
sistencias Populares (CONASUPO), para que por sf o a trav6s 
de terceros, mantuviese precios de garantía que expresamen
controlase el Ejecutivo Federal para granos como son: maíz, 
frijol, aTroz, trigo y otros productos agrtcolas; y para -

que constituya reservas de productos básicos que suplan in
suficiencias del abasto directo; o responda a demandas ex-
cepcionales; y para que compre, distribuya y ven<la subsis-
tencias populares. (103) 

6) INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS AR/.1A
DAS MEXICANAS. 

Hubieron de transcurrir largos afias de ludia, inici~ 
dos en los albores de nuestra Revoluci6n de 1810 y que que
daron garantizados en la Constituci6n Polftica de 1917, y -

que laS Fuerzas Armadas tuvieran que ir a la par de esta m! 
xima jurídica, para que así en el año de 1926 se publicara 

la Ley de Retiros y Pensiones del Ej~rcito y Armada Nacion~ 
les, misma que fué reformada y adicionada con mayores bene
ficios para los militares y sus dercchohabientes en el año 
de 1940, como se menciona en el punto 5 del Capítulo Prime
ro del presente trabajo. 

(102) González Dfaz Lombardo Francisco, op. cit. en la nota 68 supra, 
págs. 349 y 350. 

(103) Ibidem, pfig. 350. 
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El 26 de diciembre de 1955, siendo Presidente Consti 

tucional de los Estados Unidos Mexicanos Don Adolfo Ruíz - -

Cortincs, se decretó la creación de la Dirección de Retiros 
y Pensiones para Militares, misma que empez6 a funcionar en 

forma activa, hasta el 15 de enero de 1956, pese a que la 
Ley que le did origen, inició su vigencia hasta el lo. de -

marzo de ese mismo ano. (104) 

La Dirección de Pensiones Militares se cre6 con el -
carácter de organismo descentralizado federal, con persona
lidad jurídica y patrimonio propios, con domicilio en la -
Ciudad de M6xico, Distrito Federal; teniendo por objetivo: 

( 1 OS) 

1. Manejar el servicio de pensiones, compensacio-

nes, haberes de retiro y <lemas beneficios que -
establecía la Ley de Retiros y Pensiones Milit~ 

res. 
II. Invertir sus recursos en la forma prevista en -

la propia Ley que le di6 nacimiento, y en la~~ 
dida en que lo permitieran sus obligaciones. 

III. Atender, en el sector del Ejército y la Armada, 

el problema de la habitaci6n, de manera coordi
nada con el Instituto Nacional de la Vivienda. 

En virtud de un nuevo Decreto en el afio de 1972, se 

reformó la fracción TI! del artículo Zo. del Decreto que -

cre6 la Dirección de Pensiones Militares, adiciondndose con 
una fracción IV, para quedar en los siguientes t6rminos: - -
(106) 

(104) Decreto del 25 de dicierrbre de 1955, que cre6 con el carácter -
de organismo descentralizado federal, a la Dirección de Pensio
nes Militares, Secretaría de la Defensa Nacional, t.~xico, D.F., 
1956. 

(105) Ibidem, artículo lo. y 2o., p:igs. 71 y 72. 

(106) Diario Oficial de la Federnción del 28 de diciembre de 1972. 
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"III. Administrar los recursos del fondo de la vi--
vienda para los miembros del activo del Ejérci
to, Fuerza A~rea y Armada a fin de establecer y 

operar un sistema de financiamiento que le per
mita obtener crédito barato y suficiente para: 

a) La adquisiciOn en propiedad de habitaciones 

c6modas e higiénicas, incluyendo las sujetas 
al régimen de condominio. 

b) La construcción, reparación, ampliación o m~ 
joramiento de sus habitaciones, 

c) El pago de pasivos contrafdos por los conceR 
tos anteriores". 

"IV. Coordinar y financiar programas de construcción 
de habitaciones destinadas n ser adquiridas en 
propiedad por los miembros del Ejército, Fuerza 

Aérea y Armada". 

De conformidad con el propio Decreto que cre6 la Di
recci6n de Pensiones Militares, el patrimonio de ésta, no -
pod!a destinarse a otros fines que los que expresamente le 
fijaba el propio Decreto; integrándose su patrimonio con: · 
( 107) 

(107) 

a) Las aportaciones del Gobierno Federal. 

b) Los bienes muebles e inmuebles que el mismo Go--
bicrno le transfiri6 y afectó para el servicio de 
la Institución y los que adquiri6 dentro de su c~ 
pacídad legal. 

e) El producto de sus inversiones. 

Decreto que creó la Dirccci6n de Pcn~>iones Militares, op. cit. 
en la nota 104 supra, artfculos 4o. )' 3o., pág. 72. 
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d) Los demds recursos que le pudieron beneficiar con 
fundamento en lo previsto por el propio Decreto -
que la cre6. 

De igual manera, se estableci6 que ningOn miembro -

del Ejército o la Armada, ni tampoco sus dcrechohabicntes, 
tenfan tftulo alguno sobre el patrimonio de la Dirección de 
Pensiones )filitares; ya que sOlo tcnian derecho a disfrutar 
de los beneficios que a continuaci6n se mencionar~n, si reH 
nfan los requisitos legales y en los términos que prcviamcrr 
te se encontraban establecidos: (108) 

A) Haber de retiro, ya sea voluntario o forzoso, y -

compensaciones, en los términos de la Ley de Retl 
ros y Pensiones ~lilitares, 

B) Pensiones o compensaciones a los deudos de los -
miembros del Ej~rcito y la Armada, al fallecimic~ 
to de dstos, conforme a la Ley antes citada. 

C) Transmisión del beneficio a los deudos, en los e~ 
sos y t8rminos de la misma Ley. 

D) Préstamos hipotecarios. 
E) Préstamos a corto plazo. 
F) Arrendamiento o compro de casas y terrenos u 11re

cios m6dicos, 
G) Los demás beneficios establecidos en el propio O! 

denamiento. 

Sin perjuicio del puntual cumplimiento de las prest~ 
cienes a su cargo, los recursos de la Direcci6n de Pensio-

ncs Militares, se invertía de la siguiente manera: (109) 

(108) Ibidem, artículo 80. págs. 72 y 73. 
(109) Ibidem, artículo 9o. pág. 73. 



- 102 -

a) Prestamos hipotecarios a los miembros del Ejérci
to y la Armada, destinados a resolver sus proble
mas de habitacidn. 

b) Préstamos a los mismos, a corto plazo. 
e) Adquisici6n y urbanización de terrenos para su -

enajenaci6n posterior, a precios módicos, a los -

miembros del Ej~rcito y la Armada. 
d) Adquisici6n, construcci6n y venta o arrendamiento 

de casas a precios módicos, ya aisladas o en col2 
nías, en favor de los mismos elementos. 

e) Operaciones con valores, preferentemente del Go-
bierno Federal y del Banco Nacional del Ejército 

y la Armada, S.A. de C.V. (hoy Sociedad Nacional 
de Cr~dito, Institución de Banca de Desarrollo). 

A efecto de unificar el contenido y espíritu social 
en beneficio del personal de las Fuerzas Armadas en nuestro 
pafs y de sus familiares, el Congreso de la Unidn aprob6 el 
Decreto Presidencial sobre la Ley del Instituto de Seguri-
dad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, el dfa 28 de 
mayo de 1976, entrando esta Ley en vigor el 29 de julio de 

ese mismo año. Como consecuencia de la promulgación de es
ta nueva Ley, fueron abrogadas las siguientes disposiciones 
legales: ( 11 O) 

(110) 

a) La Ley de Retiros y Pensiones Militares del 30 de 
diciembre de 1955. 

b) El Decreto que cre5 la Direcci5n de Pensiones Mi-

Diario Oficial de la Federaci6n del 29 de junio de 1976. 
"Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 
Mexicanas", Legislación Militar, Tomo 1, Editada por la Secret! 
ria de la Defensa Nacional, lla. Edici6n, M6xico, 1987, Artícu· 
lo Tercero. Transitorio, pág. 104. 
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litares de fecha 26 de diciembre de 1955. 

c) La Ley de Seguridad Social para las Fuerzas Arma
das del 30 de diciembre de 1961. 
Derog5ndose todas las demds disposiciones que se 

opusieran a dicha Ley. 

Con fundamento en esta Ley, se creó el Instituto de 
Seguridad Social para las Fueri.as Armadas Mexicanas, como -
un organismo pablico descentralizado con personalidad jurí

dica y patrimonio propios, y con domicilio en la Ciudad de 
México; Instituto al cual nos referiremos en el desarrollo 

del siguiente capitulo. ( 111) 

(111) Ibídem, artículo lo., p5gs. 1 y 2. 



CAPITULO IV 

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS 
MEXICANAS 

1) Generalidades del Instituto de Seguridad Social para -
las Fuerzas Armadas Mexicanas. 

2) La situaci~n de retiro y el haber de retiro. 

3) Las pensiones y compensaciones. 

4) Las pagas de defuncidn y la ayuda para gastos de sepelio. 

5) El fondo de trabajo y el fondo de ahorro. 

6) El seguro de vida militar. 

7) Prestaciones que otorga el Instituto en relaci6n con el 

problema habitacional de los miembros de las Fuerzas Ar
madas. 



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS 
MEXICANAS 

1) GENERALIDADES DEL INSTITUTO 

Por Ley del 28 de mayo de 1976, siendo Presidente de 
la RepUblica, el licenciado Luis Echevcrr!a Alvarez, se prQ 

mulgó la Ley del Instituto de Seguridad Social para las 
Fuerzas Armadas Mexicanas, misma que de conformidad con su 
artículo Primero Transitorio, cntr6 en vigor el 29 de julio 
de ese mismo afta. ( 112) 

Esta Ley abrogó diversos Ordenamientos como: 
la Ley de Retiros y Pensiones Militares de 1955; el Decreto 
que cre6 la Dfrecci6n de Pensiones Militares del 26 de di-
ciembre de 1955; la Ley de Seguridad Social para las Fuer-

zas Armadas de 1961, derogando en general todas aquellas -
disposiciones que se le opusieran. 

La nueva Ley resumió y mej or6, los beneficios y - -

prestaciones que hasta entonces tenían los miembros de las 
Fuerzas Armadas con las anteriores disposiciones legales, 
haciendo justicia a quienes entregaron y han entregado su -
vida al servicio de nuestra Nación. 

La mencionada Ley de 1976 creó al Instituto de Segu
ridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, mejor conQ_ 
cido como el ISSFAM, como un Organismo Pablico Descentrali
zado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyas 
fUnciones son: (113) 

(112) Diario Oficial de la Federación del 29 de junio de 1976. 

(113) Ley del Instituto de Se¡,>Uridad Social para las Fuerzas Annadas 
Mexicanas, Legislación Militar, Tooo 1, Editada por la SccretQ_ 
rfo de la Defensa Nacional, 1 la. f:<lici6n, M5xico, 1987, Artfcu 
lo2o.,págs. 2y3. -
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I, Otorgar prestaciones y administrar los servicios 
a su cargo que la Ley le encomienda. 

II. Administrar su patrimonio exclusivamente para el 

fin señalado en la propia Ley. 
111. Administrar las fondos que reciba con destino e~ 

pecífico, aplicándolos a fines previstos. 

IV. Administrar los recursos del fondo de la vivien
da para los miembros del activo del Ejército, -
Fuerza Aérea y Armada, a fin de establecer y -· 
operar un sistema de financiamiento que les pe~ 
mita obtener crédito barato y suficiente para: 
a) La adquisición en propiedad de habitaciones 

cdmodas e higiénicas incluyendo las sujetas 
al régimen en condominio. 

b) La construcci6n, reparaci6n, ampliacidn y -
mejoramiento de sus habitaciones. 

e) El pago de pasivos adquiridos por los canee~ 
tos anteriores. 

V, Coordinar y financiar con recursos del fondo de 
la vivienda programas de construcci6n de habit~ 
cienes destinadas a ser adquiridasenpropiedad 

por los miembros del Ejército, Fuerza Aérea y -
Armada. 

VI. Adquirir todos los bienes muebles e inmuebles n~ 
cesarios para la realizaci6n de sus cometidos. 

VII. Realiza1 toda clase de actos jurídicos y cele-
brar los contratos que requiera el servicio. 

VIII.Invertir sus fondos de acuerdo con las disposi~ 
cienes de la Ley. 

IX. Organizar sus dependencias y fijar la estructu~ 

ra y funcionamiento de las mismas. 
X. Expedir los reglamentos para la debida presta-

ción de los servicios y para su organización in 
terna. 
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XI. Difundir conocimiento y orientaci6n sobre prác
ticas de ·prevfsit3n social: 

X. Las demás que le confieran las Leyes y Reglamen 
tos. 

Uno de los primeros pasos del JSSFAM al absorber a -
la antigua Direcci6n de Pensiones Militares y al adquirir -

nuevas y diversas funciones, fu~ el de reorganizar su es--
tructura, creando o modificando lns diversas dependencias 
de la misma, quedando organizado de la siguiente manera: 

a) Junta Directiva. 
b) Dirección General. 
c) Subdirección General. 

La Junta Directiva se encuentra integrada por nueve 
miembros: tres designados por la Secretaria de la Defensa -
Nacional 1 tres por la Secretarla de Marina, dos por la de -

Programación y Presupuesto y uno por la Secretaría de Ha- -

cienda y Crédito P~blico, por cada uno de sus miembros, se 
dcsignar~n sus respectivos suplentes, sin ~uc ellos puedan 
dcsempefiar, por suplcncia,los cargos de Presidente y Vi
cepresidente de dicha Junta. El cargo de sus miembros du-· 
rará el tiempo que subsista su designaci6n y sus nombramierr 
tos podrán ser revocados libremente por quienes los hayan -
expedido. El Ejecutivo Federal, designará al Presidente y 

Vicepresidente de la Junta Directiva <le entre las propues-
tas de lns Secretarías de la Defensa Nacional o de ~larina; 
cuando el Presidente sea de los propuestos por la Secreta-
r!a de la Defensa Nacional, el Vicepresidente será de los -
propuestos por la Secretaria de Marina. (114) 

(114) Ibídem, artículos So., 60., págs. 4 y 5 
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El Director General y el Subdirector General del --

ISSFAM, así como los demlis directores de tirca, sertin desig

nados por el Ejecutivo Federal, debiendo tener el primero, 
de preferencia, ln jerarquía de General de Divisi6n o de Al 
mirantc; tanto el Subdirector General como los demás Direc
tores de Area, podrán ser tanto de la Secretaria de la De-

fensa Nacional como de la de Marina. Cuando el Director Gg_ 
neral sea de los propuestos por la Secretaría de la Defensa 

Nacional, el Subdirector General será de los propuestos por 
la Secretaría de Marina o viceversa y en ningún caso podr:in 
pertenecer los dos simultáneamente a la misma Secretaría. -
( 115) 

Cuando por cualquier circunstancia faltasen tres 
miembros de la Junta Directiva, ésta podra actuar vtilidameu 
te con la concurrencia de seis de sus miembros y sus resol~ 
ciones se tomartin por mayor:fa de votos de los miembros pre-

sentes, el Presidente de la Junta tendrtl voto de calidad y 

los acuerdos que tome la Junta Directiva serán ejecutados -
por el Director General. (116) 

Dentro de la Ley del ISSFAM, se encuentran de manera 

concreta, las atribuciones tanto de la Junta Directivo como 
las del Director General, en donde adem~s se establece que, 
el Director General tiene la~ facultades de mandatario -
general del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas 

Armadas Mexicanas. (117) 

La Subdirecci6n General para su funcionamiento, se -

(115) Jbidem, artículos 7o,, So., págs. 5 y 6. 

(116) Ibidcm, artículos Bo., 9o., pág. 6. 

(117) Ibídem, nrtfculos 10, 11 )' 12, págs. 7 a 12. 



- l 09 -

encuentra, con~t·i t.utdi por seis Direccfones dÍf~r~~teS: que -

son: 

a) Direcci6n de Prestaciones Econ6micas y Sociales. 

b) Direcci6n Médica. 

e) Dirección de Construcciones, 
d) Dirección de Finanzas. 

e) Direcci6n Administrativa. 

f) Dirección de Control Y Pagos. 

La primera de estas Direcciones, es decir, la Direc

ci6n de Prestaciones Económicas y Sociales, se encuentra a 
su vez constitufda por tres Subdirecciones que son: 

a) Subdirecci6n de Registro y Vigencia de Derechos, 
b) Subdirecci6n de Retiros y Pensiones. 

c) Subdirecci6n de Prestaciones Econ6micas. 

Por el momento, y sólo para efectos de referencia, 

cabe mencionar que la Subdirección de Registro y Vigencia 
de Derechos, tiene par objeto como su nombre lo indica, 11~ 

var el registro de cada uno de los miembros de las Fuerzas 
Armadas tanto en el activo, como en situaci6n de retiro, -

así como de sus familiares y pensionistas, a quienes con -
cargo a su patrimonio (del !SSFAM), se les cubren los bene

ficios que les corresponden, estableciendo además la vigen
cia de los derechos de los individuos antes mencionados. E~ 
ta Subdirecclón se encarga de la organización y manejo de -

la estadtstica general de servicios y prestaciones propor-
cionadas por el JSSFAM, y en tales condiciones, éste, sin -

invadir las atribuciones de las Secretarías de la Defensa -

Nacional y de Marina, que continaan afiliando y reafiliando 

al personal en el activo y retirados, lleva a cabo su fun-
ci6n, que fundamentalmente es la de afiliación familiar de 

todo el personal de las Fuerzas Armadas, ya seo en el acti-
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va o retirados y de los pensionistas que .lo des.een. (118) 

En ··términ~s generales, podemos considerar como suj e
tas de la Seguridad Social Militar a: 

a) Los militares que disfruten de haberes. 

b) Los militares que disfruten de haberes de retiro, 

con cargo al Presupuesto de Egresos de la Fcdcra-
ción. 

e) Los dcrechohabicntcs de los militares, señalados -
en los dos puntos anteriores. 

Por militares debemos entender a los miembros tanto 
del Ejército, como de la Fuerza Aérea y la Armada Naciona-

les; en tanto que el activo del Ejército, Fuerza Aérea y A~ 

macla de México, se encuentra constituído por el personal err 
cuadrado, agregado, comisionado o a disposición que presta 

sus servicios o depende de las unidades, instalaciones, es

tablecimientos y dependencias de la Secretaría de la Defen
sa Nacional o de Marina, y por el personal que disfruta de 

licencia con o sin goce de haberes, en situación especial, 

hospitalizados, sujetos a proceso y por los que se cncucn--

tran sufriendo condena, siempre y cuando no hayan sido des ti 
tu!dos de su empleo. (119) 

(118) Instructivo para Gestionar los Beneficios que Corresponden a -
los Miembros de las Fuerzas Annadas y a sus Familiares, Editado 
por el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Annadas -
r.~xicanas, México, 1977, págs. 9 y 10. 

(119) Ibidem, págs. 12 y 13. 
Ley del ISSFAM, op. cit. en la nota 113 supra, artkulo 216, -
pllg. 98. 
Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Mrea Mexicanos, Lcgislaci6n 
Militar, Tomo V, Editada por la Secretar!a de la Defensa Nacio
nal, lOa. Edición, M§xico 1 1987, Artículo 138, p:ig. 43. 
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Las prestaciones que otorga el ISSFAM, son de carác
terobligatorio, mismas que a continuación cnlistaremos, y 
que serán motivo de un breve análisis en el presente estu-
dio: (120) 

I. Haber de retiro. 
JI, Pensiones, 

III. Compensaciones. 
IV. Pagas de defunci6n. 

V. Ayuda para gastos de sepelio. 
VI. Fondo de trabajo. 

VII. Fondo de ahorro, 
VIII. Seguro de vida. 

IX. Venta y arrendamiento de casas. 
X. Prestamos hipotecarios y a corto plazo. 

XI. Tiendas, Granjas y Centros de Servicio. 
XII. Hoteles de Tránsito. 

XIII. Casas hogar para retirados. 

XIV. Centros de bienestar infantil. 
X:V. Servicio Funerario. 

XVI. Escuelas e internados. 
XVII. Centros de alfabetizaci6n. 

XVIII. Centros de adiestramiento y superación para espo
sas e hijas de militares. 

XIX. Centros deportivos y de recreo. 
XX. Orientación social. 

XXI. Servicio Médico Integral. 

XXII. Servicio Médico Subrogado y de farmacias económi
cas. 

(120) Ley del !SSFN-1, op. cit. en la nota 113 supra, artfculo 16, págs. 
12 y 13. 
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Z) LA SITUACION DE RETIRO Y EL HABER DE RETIRO. 

La situaci6n de retiro, es aquella en que son coloc~ 
dos los militares, con la suma de derechos y obligaciones -
que fijan la Ley del Instituto de Seguridad Social para las 
Fuerzas Armadas Mexicanas en sus art[culos 19 y 20,y la Ley 

Orgánica del Ejército y Fuerza Mrea Mexicanos en su artrc!! 
lo 189, cuando se presentan una o algunas de las causales -

que las mismas señalan. 

El haber de retiro, es una consecuencia del trámite 
de retiro, que es la facultad que tiene el Estado y que 

ejerce por conducto de la Secretaría de la Defensa Nacional 
y de Marina, para separar del activo a los militares al oc~ 
rrir alguna de las causales previstas por la Ley del ISSFAM, 

(121) El haber de retiro, es la prestación económica vita
licia a que tienen derecho los militares retirados en los 
casos y condlciones que fija la Ley antes citada. (122) 

Conforme a lo que establece el artículo 22 de la Ley 
del ISSFAM, son causas de retiro las siguientes: 

I. Llegar a la edad l[mite. 
II. Quedar inutilizado en acci6n de armas o como -

consecuencia de lesiones recibidas en ella. 
III. Quedar inutilizado en otros actos del servicio 

o como consecuencia de ellos. 
IV. Quedar inutilizado en actos fuera del servicio. 
V. Estar imposibilitado para el descmpcfio de las -

obligaciones militares por enfermedad que dure 
mfis de seis meses, pudiendo el Secretario de la 
Defensa Nacional, o en su caso, el de Marina, -

(121) Ibidcm, artrculo 19, p5rrafo pri!OC!ro, p5g. 14. 
(122) Ibidem, articulo 19, párrafo tercero, p;'íg. 15. 
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prorrogar este lapso hasta por tres meses más -
con base en el dictamen expedido por dos médi-
cos militares en activo, en el que se establez-

ca la posibilidad de rccuperaci6n en ese tiem-

po. 

VI. Soicitarlo despuls de haber prestado por lo me

nos, veinte años de servicios efectivos o con -
abonos. 

La edad limite de los militares para poder permane-

cer en el activo de las Fuerzas Armadas Mexicanas es la si
guiente: (123) 

l. Para los in di vi<luos de tropa 45 afias. 

II. Para los Subtenientes 46 años. 
III. Para los Tenientes 48 años. 

IV. Para los Capi tancs Segundos so afias. 

v. Para los Capitanes Primeros 52 años. 

VI. Para los Mayores 54 afias. 

VII. Para los Tenientes Coroneles 56 afias. 

VIII ·Para los Coroneles 58 años. 

IX. Para los Generales Brigadiers 61 años. 

X. Para los Generales de Brigada 63 años. 

XI. Para Jos Generales de Divisi6n 65 aftas. 

No obstante hnber llegado a la edad ][mite a que se 

hizo mención anteriormente, podrán continunr en el activo -

hasta por cinco años más, cuando la Secretaría de la Defen

sa Nacional o la de Marina lo estime necesario, los Diplom!!_ 
dos del Estado Mayor, Jos que hayan obtenido un grad·o acad~ 

mico a nivel licenciatura o superior, los especialistas, -

técnicos mecánicos, y los servidores domésticos de instala-

(123) Ibidom, artículo 23, págs. 17 y 18. 
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ciones militares que prestan sus servicios en el Ejército, -
Fuerza Airea o Armada de Nlxico, (124) En tanto que los Ge-

nerales procedentes de las Armas del Ej~rcito, Ramas de la -
Fuerza Aérea y Cuerpos de !;1 Arm¡1da 1 pueden tambi6n ser re-
tenidos pero por una sola vez, en el activo, aunque existan 

causas de retiro, en los casos en qltc, a juicio del Jefe 

del Ejecutivo, sean necesarios sus servicios. (125) 

ios militares que pasen a sitt1aci6n de retiro, ascen-
der~n al grado inmediato Onicamcnte para ese fin y para efe~ 
tos del cálculo econ6mico que les corresponda, se consideran 

los años de servicio en rclaci6n con el tiempo en el grado -
de conformidad con la siguiente tabla: (126) 

A~OS DE SERVICIOS 

20 

22 

24 

26 
28 

30 o m§s 

A~OS EN EL GRADO 

10 

Los retirados y pensionistas, de conformidad con las 

disposiciones que regulan la materia, tendrán la obligaci6n 

de pasar revista de supervivencia, exceptuándose de ésta a 

los Generales y Jefes retirados. (127) 

(124) Ibidem, artfculo 24, párrafo segundo, pág. 18. 

(125) Ibidem, artkulo 24, plirrafo tercero, pág. 18. 

(126) Ibidem, artículo 25, pág. ni. 
(1!7! Ibídem, artículo 2-;, p:ig. 2n. 
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Cuando asf lo ameriten las necesidades de nuestra Nª 
ci6n, los militares retirados podrán ser llamados al activo, 
requiriéndose para ello de un Acuerdo Presidencial; y una -
vez que haya desaparecido el motivo anterior, los militares 

volverán a su situación de retiro, sin necesidad de que so
brcventa una nueva causal para la misma. (128) 

Los haberes de retiro, así como las pensiones y com
pensaciones, cstan exentos de impuestos, y solo podrán redTI 
cirsc por disposición judicial, en los casos de alimentos -

tampoco podrfin ser materia de cesión o compcnsaci6n, salvo 
que provenga de eré di tos a favor del Estado por error en el 

pago de las mismas, pero sin que el descuento sea mayor a -
un 25\ del importe de la percepcian peri6dica. (129) 

Aquellos militares que hayan sido retirados a conse

cuencia de una enfermedad que dure mrts de seis meses, po--
dran volver al activo, cuando la enfermedad hubiere sido -
contraída en campaña o en actos del servicio y se logre su 
curación de manera definitiva. 

Conforme a lo dispuesto por el artrculo 31 de la Ley 

del ISSFAM, tienen derecho al haber de retiro íntegro, en -
la forma anteriormente establecida los siguientes: 

J. Los militares inutili~ados en acción de armas o 

a consecuencia de lesiones recibidas en ellas. 

11. Los paracaidistas que se inutilicen en actos -

propios de sus servicios. 
111. Los militares inutilizados en otros actos del -

servicio o a conseucencia de éstos, siempre que 

(128) Ibídem, artrculo 28, párrafo segundo y tercero, pag. 20. 

(129) Ibidem, artfculo 30, pág. 22. 
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su inutílidad se clasifique en la primera cate

gorra, conforme a la tabla anexn en la Ley del 
ISSFAM. Igual beneficio corresponde a los com-

prendidos en la segunda categoría de inutiliza

ción, si tienen catorce o más años de servicio. 
IV. Los militares que hayan cumplido treinta años o 

m4s de servicios. 
V. Los que combatieron en la Her6icn Vcracruz en- -

tre el 21 y el 25 de abril de 1914. 

VI. Los que combatieron en el Carrizal, Chiapas, el 

21 de junio de 1916. 

VII. El personal que consti tuy6 orgánicamente la 

Fuerza A6rea Expedicionaria Mexicana que parti

cip6 en la Segunda Guerra Mundial, formando par 
te de unidades que comhaticron en el Lejano 
Oriente, en el perrada comprendido entre el 16 

de juJ; o de 1944 y el lo. de diciembre de 1945, 

siempre que figuren en la rclncidn oficial; y 
VI JI .El personal de la Armada de México embarcada en 

la flota de PEMEX, durante el tiempo de la Se·

gundn Guerra Mundial, y el embarcado en unida-

des <le flote e.le la Armnda en cumplimiento de 6.r 

dcnc~ de opc1·:1ciones y que escoltaron a la flo
ta petrolern y de la Marina Mercante Nacional, 

en el mismo perrada. 

En los casos a que nos referimos en la segunda parte 
del inciso III), el militar tendrá derecho a un haber de r~ 
tiro o un porcentaje sobre el haber calculado en los térmi
nos del artfculo 25 de la Ley del JSSFAM y al cual ya se hi 
za mención con anterioridad, tomando en cuenta los afies de 

servicios de la siguiente manera: (130) 

(130) lbidem, articulo 32, pág. 24. 



- 117 -

ANOS DE SERVICIOS 

10 o más 

11 

12 

13 

2a. CATEGORIA DE 
INUTILIZACION 

80\ 

85\ 

90\ 

95\ 

Por lo que respecta al porcentaje que corresponde a 

quienes se retiran por llegar a la edad límite, los inutili 
zados en actos fuera del servicio, los imposibilitados para 
el desempeño de sus obligaciones militares a causa de enfeL 
medad que dure mas de seis meses y los que se retiren volun 
tariamente, siempre y cuando en todos los casos se les com~ 
pute por lo menos veinte afias de servicios, tienen derecho 
a un haber de retiro en cuya cuota se tomarán en cuenta los 

nfios de servicios de la siguiente manera: (131) 

ANOS DE SERVICIOS TANTO POR CIENTO 

20 60\ 

21 62i 

22 65\ 

23 68\ 

24 71\ 

25 75\ 

26 80\ 

27 85\ 

28 90\ 

29 95\ 

30 100\ 

(131) Ibidem, artfrulo 33, págs. 24 y 25. 
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El procedimiento a seguir por el interesado en.la oQ 
tenci6n de su retiro es el siguiente: (132) 

Los interesados en obtener su retiro, deberán solici 
tarlo por conducto de la Dirección del Arma o Servicio a -
que pertenezcan a la Direcci6n de Justicia Militar, ast co-

mo también al Departamento de Retiros y Pensiones Militares, 
a fin de que se inicie, en caso de que proceda, el trámite 

correspondiente; a su vez esta Dirección la turnará al Dc-
partamento de Arcl1ivo, Correspondencia e Historia, a fin de 
confrontar la firma del solicitante con otra que obre en su 

expediente, después de lo cual, se remitirán todos sus ant~ 

cedentes a la Oficina FormadÓra de Hojas de Servicios, para 
que ésta formule un extracto de sus antecedentes y una vez 
recibida en la Direcci6n de Justicia Militar la documenta-

ci6n del militar, se determinarc1. si tiene o no derecho al -
ascenso para efectos de retiro; en caso afirmativo, se pedi 
rá a la Superioridad que lo ACuerdc y una vez hecho esto, -
se formulará en la ya citada 'nirecci6n, la declaración pro
visional sobre la procedencia o improcedencia de retiro del 
militar; ésta se le notificará al militar, concedi~ndosele 
un plazo de quince dfas hdbiles, contados a partir del dfa 

siguiente al en que reciba la declaración, para que mani--
fieste su conformidad o inconformidad con la misma. 

Recibida la conformidad, o transcurridos los quince 
días sin que el interesado manifieste si está o no conforme 
con ella, en cuyo caso se entenderá como aceptada tácitamcn. 
te, el asunto se remitirá'. al ISSFAM para que la Junta DireE_ 
tiva de éste resuelva sobre el beneficio económico que le -

(132) Ibidem, ardculos 189, 190, 191, 193, 196, 197, ZOO, 202, 203, 
204, 204 Bis; 205, 206, 207, 208, 209, 211, 213, 214 y 215. 
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corresponda. Esta resolución se notificará al interesado -

dándosele quince dfas hábiles, contados a partir del dra -

siguiente en que reciba la comunicaci6n, para que se confo~ 
me o inconforme de la resoluci6n, teniendo en su caso quin-

ce días más si lo solicita, para remitir pruebas que funda-

menten su inconformidad, si es el caso. 

En el caso de que se conformc,el asunto se turna a -

la Secretaria de Programación y Presupuesto para efectos de 

su sanción y en caso de inconformidad, la Secretarla de la 

Defensa Nacional, la de Marina o en su caso el ISSFAM, to-

mando en cuenta lo argumentado por el interesado y las pru~ 
bas ofrecidas, estudiarán nuevamente el caso y resolverán -

conforme a derecho. 

Si la Secretaria de Prograrnaci6n y Presupuesto san-
ciona la resolución; es decir, que da su aprobación, lo co

municará al ISSFAM con copia para la Secretarra de la Defe!!_ 

sa Nacional o Marina, según sea el caso, para los efectos 

de la baja del activo y alta en situación de retiro. 

Las órdenes respectivas serán giradas por la Direc-

ci6n del Arma o Servicio a que corresponda el militar, pre

via comunicaci6n que haga de que la rcsoluci6n fu6 sancion~ 

da, a la Dirección de Justicia Militar. 

3) LAS PENSIONES Y COMPENSACIONES. 

Pensión, es la prestación ccondmica vitalicia a que 

tienen derecho los familiares de los militares que hayan -
prestado veinte o más años de servicios, cuando éstos fall~ 

cen en el activo o en situación de retiro, disfrutando de -
haber de retiro. (133] 

(133) Ibidem, articulo 19 párrafo cuarto, pág. 15. 
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Las pensiones serán pagadas a partir del dfa siguie.!!. 
te de la muerte del militar a los familiares con derecho a 
recibirla; asf tenemos que, de conformidad con lo cstablcci 

do por el artkulo 37 de la Ley del !SSFAM, se consideran 
como familiares de los militares con derecho a pensi6n, a -
los siguientes: 

l. La viuda sola o en concurrencia con los hijos -
o ~stos solos, siempre que las mujeres sean sol 

teras y los varones menores de edad o mayores 
incapacitados o imposibilitados para trabajar -
en forma total y permanente si son solteros. 

II. La concubina sola o en concurrencia con los hi
jos, o ~stos solos, si reúnen las condiciones -

establecidas en el punto anterior, siempre que, 

por lo que hace a ella, existan las siguientes 
condiciones. 

a) Que tanto el militar como ella hayan pcrmane 
cido libres de matrimonio durante la uni6n. 

b) Que haya habido vida marital durante los ci.!!. 
co afies consecutivos anteriores a la muerte 
del militar. 

III. El viudo de la mujer militar incapacitado o im

posibilitado ffsicamente para trabajar en forma 
total o permanente, o mayor de SS afies. 

IV. La mdre soltera, viuda o divorciada. 
V. El padre mayor de SS afias o incapacitado o imp~ 

sibilitado físicamente para trabajar, 

VI. La madre conjuntamente con el padre cuando éste 

se encuentre en alguno de los casos de la frac
ción anterior. 

VII. Los hermanos menores, los mnyorcs incapacitados 

y los imposibilitados para trabajar en forma t2 
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tal y permanente si son solteros; y si se trata 
de hermanas, -siempre y cuando permanezcan sol t.!:_ 

ras. 

En los casos a que nos referimos en las fracciones 
III y IV, se requiere además, que los beneficiarios hayan 
dependido econ6micamente del militar en cuestión. 

Cuando existan varios familiares con derecho a pen--
si6n, el importe se dividirá por partes iguales entre los -
deudos con derecho y en los casos en que se suspenda o exti~ 
ga el derecho de algún copartícipe, su parte acrecentará en 

forma proporcional, la de los demás; en los casos de que una 
vez otorgada una pensi6n, aparezcan otros familiares con de
recho a la misma, se le hará extensiva, pero s61o percibirá 
su parte desde la fecha en que le sea concedida, sin que pu~ 
da reclamar el reintegro de las cantidades cobradas por los 
primeros beneficiarios. (134) 

En el supuesto de que el militar haya fallecido esta~ 
do en el activo, sus fa~iliares tendrán derecho a una pen~-
si6n equivalente al 100\ del haber de retiro que le hubiera 
correspondido al militar en la fecha de su muerte, o en su -
caso, a una compensación de igual cuantía y en igualdad de -
condiciones; pero en los casos de que el militar se hubiere 
encontrado en situación de retiro o se le hubiere otorgado -
haber de retiro, sus familiares sólo tendrán derecho a una -
pensi6n equivalente al 100\ del importe del haber, calculado 
en el momento de su fallecimiento. (135) 

(134) Ibidem, artrculos ,10 y ·11, p5g. 30. 
(135) Ibídem, articulo 39, ptigs. 29 ~· 30. 
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Cuando se dá el caso de que dos o más interesados re-

clamen derechos a pensión o compensaci6n, como cónyuges su-
pérstites de algGn militar, exhibiendo sus respectivas actas 
del Registro Civil, el trámite se suspenderá hasta que la si 
tuaci6n se defina judicialmente, sin perjuicio de continuar
lo por lo que respecta a los derechos que correspondan a los 

hijos y a los padres en su caso; reservándose la parte que -
corresponda para el cónyuge sup,rstitc que acredite su dere

cho¡ lo mismo sucederá en igual de circunstancias, cuando el 

beneficio se haya concedido ya a otra persona en cuyo caso, 
si el segundo reclamante es el que acredita mejor derecho, -

los beneficios los recibirá a partir de la fecha en que se -
hubiere dejado insubsistente la anterior, y sin que tenga d~ 
recho a reclamar las cantidades cobradas por el primer bene
ficiario. (136) 

En el supuesto de que existan hijos adoptivos, éstos 
s6lo podrán tener derecho a los beneficios que otorga la Ley 

del ISSFAM, cuando la adopci6n se haya hecho por el militar 

antes de haber cumplido cuarenta y cinco afias de edad. (137) 

Todos los requisitos que exige la Ley del JSSFAM, a -

los familiares de un militar para tener derecho a las prest~ 
cienes derivadas de la muerte de éste, deben estar reunidos 
al acaecer su fallecimiento; conforme a la anterior Ley de 
Retiros y Pensiones Militares, los familiares del militar -
tenlan cinco aftas a partir de la muerte del militar, para 
solicitar su pensi6n ya que de lo contrario, transcurrido 
ese tiempo, prescribla su derecho; a diferencia de ésta, -
la actual Ley del JSSFAM no marca dicha prescripci6n, que

dando en consecuencia abierto el camino para reclamar en --

(136) Jbidem, artículos 42 y 43, págs. 30 y 31. 

(137) Jbidem, artículo 46, pág. 31. 
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cualquler fecha posterior a la que se pudiera exigir. (138) 

Con esta importante reforma podemos decir que el le
gislador cstableci6 este derecho de una manera definitiva, 

y el Instituto y J.as autoridades que intervienen en su trá

mite, sólo tendrán entre sus funciones, el establecer la -

capacidad legal y ademas, las particulares de los interesa

dos, reconociéndoles un derecho que la propia Ley les ha - -
otorgado, 

Los familiares de los militares q11c se sientan con -
derecño a pensión, formularán su solicitud para el benefi-
cio directamente al ISSFAM, acompaflando toda la documcnta-

ci6n necesaria, sigui~ndose el mismo procedimiento que en -

las solicitudes de retiro¡ una vez conclu!dos los trámites 
sera la Junta Directiva del ISSFAM, quien dictará resolu--

ci6n sobre la procedencia o improcedencia del beneficio de 
pensi6n, su naturaleza y su monto; continurtndose los tr~mi

tes de igual forma que en el de retiro, hasta la sanción de 

la Rcsoluci6n por parte de la Secretaría de Programación y 

Presupuesto, en donde se llevará n cnho la filiación de los 
interesados. 

Por lo que respecta a la compensación, se dice que, 

es una prcstaci6n ccon6mica, a que tienen derecho los mili

tares, en los casos en que éstos llegan a prestar más de -
cinco años de servicios, pero sin llegar <t veinte,· y que -

consiste en una sola crogaci6n que se da cuando el militar 
es puesto en situación de retiro, en los casos y condicio-

nes que la propia Ley del ISSFAM establece, (139) 

(138) Ibidem, artículo 45, pág. 31. 
(139) Ibídem, artículo 19, párrafo quinto, pdg. 15. 



- 1 24 -

Como ya se dijo 1 tienen deTecho a la compcnsaci6n. -
aquellos militares que tengan cinco años o m~s de servicios, 
pero sin llegar a veinte, siempre que se encuentren compre~ 
didos en~cualquiera de los siguientes casos: 

I. Haber llegado n la edad lfmite que fija al art! 
culo 23 de la Lay del !SSFAM. 

II. Haberse inutilizado en netos fuera del servicio. 
III. Estar imposibilitado para el dcsempcfio de sus -

obligaciones militares, por enfermedad que dure 
más de seis meses. 

IV. Haber causado baja en el activo y alta en la r~ 
serva, los soldados y cabos que no l1ayan sido -

reenganchados. 

La compens:1ci6n también la disfrutan los deudos <le ~ 

los militares en activo, en caso de fallecimiento de 6ste, 
siendo equivalente al tooi de lo que le hubiera correspondi 
do al mismo militar; los familitares con derecho a la com-
pcnsacidn, son los mismos y en el mismo grado de prefcren-
cia que los que se sefialaron para el caso de pensiones. 

Por lo que respecta a los trámites a seguir para la 
compensación, es similar a la del retiro de los militares -
debiéndose tramitar por el propio militar, o en su caso, -
por los familiares de Cstc que se sientan con derecho al b~ 
neficio, directamente en las oficinas correspondientes del 
ISSFAM. 

En términos de lo prescrito por los artfculos SO y -

51 de la Ley del ISSFAM, los derechos para percibir los be

neficios de retiros, pensiones o co~pcnsacioncs por parte -

de los familiares de los uiilitarcs, se pierde cuando se da 
alguna <le las siguientes Cilt1sas: 
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l. Por renuncia expresa. 
II. Por sentencia ejecutoriada dictada en contra del 

titular del derecho. 
111. Por pérdida de la nacionalidad. 
IV. Por llegar los hijos varones a la mayoria de -

edad, siempre que no estén incapacitados legal-
mente o inválidos de una manera permanente y to
tal para ganarse la vida. 

V. Porque la mujer pensionada viva en concubinato. 

VI. Que el c6nyuge supérstite, la concubina, las hi
jas o hermanas solteras, contraigan matrimonio. 

VII. Dejar de percibir, sin hacer gestión de cobro en 
un lapso de tres años, una pensión o compensa--
ci6n ya otorgada y sancionada¡ sin que éste t6r
mino corra para los menores incapacitados. 

Cabe hacer notar también, que conforme a lo que esta
blece el articulo 52 de la Ley en estudio, la renuncia de d~ 
rechos para percibir beneficios ccon6micos, nunca será en -
perjuicio de terceros; y por lo tanto, en los casos en que -
lo solicite o formule un militar, sus familiares percibirán 
la pensión o compensaci6n que les corresponda conforme a la 
propia Ley, al ocurrir el fallecimiento del militar; en los 
casos en que la renuncia provenga de alguno de los familia-
res del militar, la parte que le corresponda acrecentará la 
de los demás familiares si es que los hay. 

La excepción que se establece a lo anteriormente est~ 
blecido, es el hecho de que, la baja en el servicio activo -
de las Fuerzas Armadas, salvo la que se ordene por muerte -
del militar, extingue todo derecho a reclamar haber de reti
ro, pensi8n o compcnsaci6n, que se hubiera generado durante 
la prestaci6n de los servicios militares. 
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4) LAS PAGAS DE DEFUNCION Y LA AYUDA PARA GASTOS DE SE

PELIO. 

Las pagas de defunci6n, son las que se cubren a los 

deudos de los militares para atender los gastos de sepelio 

de éste, siendo su monto el equivalente a cuatro meses de -

haberes o haberes de retiro, más cuatro meses de gastos de 
reprcscntaci6n y aSignacioncs que estuviere percibiendo en 

la fecha del deceso. (140) 

En los casos en que el militar fallecido fuere reco

nocido por la Sccrctarra de la Defensa Nacional como vctcr~ 

no de la ncvoluci6n, se le proporcionará a sus deudos el i~ 

porte correspondiente a dos meses más. (141) 

Para poder cobrar este beneficio, los deudos del mi
litar deberán de presentarse ante la Pagaduría en donde el 

militar tcnra radicados sus haberes, exhibiendo la documcn

tnci6n necesaria, para los efectos correspondientes. 

Por lo que respecta a la ayudn para gastos de sepc-

lio, entenderemos la prestaci6n ccon6mica que se otorga a -

los militares que cst:in percibiendo haberes o haberc:- Je r~ 

tiro y demds emolumentos, como ayuda para los gastos de se

pelio exclusivamente de su c6nyugc, padre, madre o de algún 
hijo, cuyo monto es el equivalente a quince días para Gene-

rales, Jefes y Oficiales y de treinta d!as para el personal 

de tropa. (142) 

(140) Ibidcm, articulo 54, pág. 34. 

(141) Ibidcm, artkulo 54, pag. 34. 

(142) Ibídem, artículo 56, p5g. 35. 
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Para poder cobrar el beneficio de ayuda para gastos 

de sepelio, el militar deberá presentar la documentación n~ 
cesaria ante la oficina Pagadora en donde se le cubren sus 

haberes o haberes de retiro. 

En aquellos casos en que el padre fallecido tenga v~ 
rios hijos que sean militares, la ayuda para gastos de scp~ 
lio solo le serfin cubiertos al hijo militar que haya rcnli

zado los gastos respectivos. 

5) EL FONDO DE TRABAJO Y EL FONDO DE AHORRO. 

El fondo de trabajo es el que se ha constituído con 
las aportaciones que hace el Gobierno Federal en favor de -

los elementos de tropa, clase y marincrin, a partir de la -
fecha en que causaron alta en las Fuerzas Armadas o que ha

yan sido reenganchados, hasta el momento en que obtengan -
licencia ilimitada o bien, que causen baja del activo o ta~ 
bién, en los casos en que asciendan a Oficiales: mds el in

terés que se fije por conducto de la Secretaría de llacienda 
y Crédito PQblico. (143) 

Este fondo de trabajo es administrado por el Banco -

Nacional del Ej~rcito, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Na-

cional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, con
forme a las disposiciones estahlccidas en su propia Ley Or

g:!nica. 

El Banco del Ejército con cargo a las utilidades del 

fondo de trabajo, cubrid mensualmente al ISSFAM, el 25i de 

las primas del seguro de vida obligatoTio del personal de -

(143) lbidem, articulo 57, p:!gs. 35 y 36. 
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tropa y el 75\ restante lo cubrirá el Gobierno Federal. (144) 

Unicamcnte pueden disponer de este Fondo: 

I. El personal de tropa, clase y marinería, al as

cender a Oficiales; al causar baja en el acti-

vo: o al conccdérscles licencia ilimitada. 

II. Al fallecimiento del titular, s6lo la persona -

o personas por ~1 designadas. 
111. A falta de designaci6n expresa, sus familiares 

en el siguiente orden de preferencia: 

a) Su cónyuge, o en su defecto 1a persona con 

la que haya hecho vida marital los cinco 
años anteriores a su muerte, 

b) Los hijos por partes iguales. 

c) Los padres del militar. 

-

El Fondo <le Ahorro es el que se constituye con las -

aportaciones hechas por los Generales, Jefes y Oficiales, -
as! como los equivalentes en la Armada, mismos que se en--
cucntran en al activo: estas aportaciones consisten en una 
cuota fija equivalente a un S\ de sus haberes para ese fin, 
mas una aportaci6n igual que renlizn el Gobierno Federal. -
Estas aportaciones tambi~n serán administradas por el Banco 
del Ejército y de conformidad con su propia Ley Org:!nica; -

devengando un interés que serd fijado por instrucciones de 
la Secretaria de Hacienda y Crédito Pfiblico. (145) 

Pueden disponer de este fondo los militares en scrvi 
cio activo, hasta por el importe de la suma de sus descuen-

(144) Ibídem, artkulo 60, prtg. 36. 

(145) Ibidem, artículo 68, pag. 37. 
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tos cada seis afies, contados n partir de la fecha de su pri 
mera aportaciOn, o bien de la totalidad del mismo, desde el 
momento de su separación del servicio activo o de la fecha 

en que se le haya otorgado licencia ilimitada. 

Al fallecimiento del titular de este beneficio, el -
derecho pasar~ a las personas por él designadas, y a falta 

de designaci6n expresa podran hacerlo sus f amiliarcs en el 
mismo orden de preferencia establecido, para los casos en -

que se trate del Fondo de Trabajo, 

6) EL SEGURO DE VIDA MILITAR. 

El Seguro de Vida Militar, es la prestación que tie

ne por objeto ayudar ccon6micamente a los familiares de los 
militares que fallezcan, cualquiera que haya sido la causa 
de su muerte. (146) 

Este Seguro de Vida es OBLIGATORIO para todos los -
miembros de las Fuerzas Armadas que se encuentren en el ac

tivo; siendo POTESTATIVO únicamente: ( 14 7) 

!. Para los militares Tetirados que disfrutan de -
haber de retiro o que hubieren recibido compen
sación; y 

11. Para los militares que disfruten de licencia -

ilimitada sin goce de haber. 

En los dos casos a que nos referimos, los interesa-
dos deberán manifestarse ante el ISSFAM. si desean ser aco-

(146) Ibídem, artículo 73, pág. 73. 

(147) Ibidem, artfculos 75 y 76, págs. 37 y 3B. 
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gidos por este beneficio. 

El ISSFAM es el encargado de administrar el Fondo -

del Seguro de Vida fülitar o en su caso el encargado de cog 

tratar, para este fin, a alguna Institucidn Nacional de Se
guros. 

Como es lógico de comprender, el Seguro de Vida Mili 

tar es distinto en cuanto a su importe para el personal de 
tropa y marinería, que para los Oficiales y Jefes del Ej~r
cito, Fuerza Aérea y Armada Nacionales. 

La calidad de beneficiarios del Seguro de Vida Mili

tar, es de carácter estrictamente personal, por lo que no -
es transmisible por herencia; pero los derechos del benefi
ciario sobre la suma asegurada una vez que haya ocurrido el 
siniestro, si son transmisible por herencia. (148) 

En los casos en que, al morir el militar no existie
ra designaci6n expresa de beneficiarios, el seguro se paga-

rá a sus familiares de conformidad con la siguiente prcla-
ci6n: (149) 

a) Al cónyuge, o en su defecto, a la concubina. 

b) A los hijos, por partes iguales. 

c) A la madre. 

d) Al padre. 

e) A los hermanos. 

Conforme a lo que establece el art!culo 90 de la Ley 

del ISSFAM, una vez que haya sido comprobada la muerte del 

militar y que se haya acreditado la calidad del beneficia--

(148) lbidem, artkulo 82, pág. 41. 

(149) Ibídem, artículo 84, pags. 41 y 42. 



- 131 -

rio, la suma asegurada deberá cubrirse a t!stc dentro de los - -

treinta aras siguientes. 

El derecho que tienen los beneficiarios de recibir -
el pago de la suma asegurada prescribe en dos años, canta-
dos a partir de la muerte del militar, cuando el beneficia

rio haya sido designado por el militar, y en los demás ca-
sos, el derecho prescribirá en tres años. (150) 

7) OTRAS PRESTACIONES QUE OTORGA EL INSTITUTO EN RELA-
CION CON EL PROBLEMA l!ABITACIONAL DE LOS MIEMBROS DE 
LAS FUERZAS ARMADAS. 

Con la finalidad de atender las necesidades que tie

nen los militares, de contar con habitaciones familiares, -
el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas -
Mexicanas (ISSFAM) , constituy(J un foondo de la Vivienda Mili 
tar, mismo que será materia de estudio en el Capítulo Sexto 

de este trabajo; de esta manera tanto el Instituto como el 

Fondo de la Vivienda, se encargan de dar soluci6n a este -

problema. 

El Fondo de la Vivienda Militar sirve para satisfa-

cer las necesidades habitaciones que. tienen los miembros -

del activo de las Fuerzas Armadas Mexicanas, mediante crédi 

tos para adquirir en propiedad casas habitaci6n, departamc~ 
tos en condominio, así como también para construir, reparar, 

ampliar o mejorar las mismas; o bien para el pago de los p~ 

si vos que haya adquirido por esos conceptos. ( 151) 

Por otra parte también podemos decir que, existe la 

(150) Ibídem, artfculo 94, p:íg. 44. 
(151) Ibídem, artfculo 101, fracción I, pág. 48. 
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venta de casas habitación a militares que se encuentran en el activo o 

que disfruten de haber de retiro, aunque cabe hacer la acl~ 
ración de que conforme a lo que establece al articulo 121 -

de la Ley del ISSFAM, estas casas habitaciones son constru! 

das con patrimonio propio del Instituto y no con cargo al -
Fondo de la Vivienda Militar; en estos casos la venta se P2 
drá efectuar a plazos, con garantía hipotecaria, con reser

va de dominio o bien, mediante contrato de promesa de venta, 

en cuyo caso el militar podrá tomar posesión del inmueble -
en cuestión sin más formalidades que: la firma del contrato 
respectivo y el pago inicial que por ese concepto le corre~ 

panda. Este tipo de operaciones se sujetará conforme a lo 
dispuesto por el artfculo 122 del ya citado ordenamiento, a 
las reglas siguientes: 

a) El plazo para cubrir el precio del inmueble no p~ 
drá exceder de quince afios. 

b) La tasa de inter~s scrrt fijada por la Junta Direc 
ti va del !SSFAM, sin que exceda del 8\ anual so- -
bre saldos insolutos. 

c) En caso de que el militar hubiere pagado sus abo
nos con rcgularida<l Jurante cinco años o más y se 
viera imposibilitado de seguir cubriéndolos, ten

drá derecho a que el Instituto remate el inmueble 
en pública subasta y que el producto, una vez p~ 
gado el saldo del inmueble y sus accesorios, se -
le entregue el remanente. 

d) Si la imposibilidad del pago ocurre dentro de los 
cinco primeros afias, el inmueble ser~ devuelto al 
Instituto, rescindiéndose el contrato y s61o se -
cobrará al militar el importe de las rentas caus~ 

das durante el perfodo de ocupaci6n del inmueble, 
devolvi6ndosc la diferencia entre éstas y lo que 
hubiere abonado n cuenta del precio. Para los fi-
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nes de ~ste, desde la celebraci6n del contrato de 

venta, se fijarA la renta mensual que se le asig
ne al inmueble. 

e) Los honorarios del Notario por concepto de otorg! 
miento de la escritura respectiva, ser~n cubier-
tos por partes iguales entre el Instituto y el m! 
litar; en tanto que el pago de los impuestos y -

gastos que se generen con motivo de la misma, se

rán por cuenta exclusiva del comprador. 

El Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas A! 

madas Mexicanas, tambi~n podrá dar en arrendamiento inmue

bles de su propiedad, a militares que se encuentren en el 
Servicio Activo o bien en situaci6n de retiro. (lSZ) 

Tratlindose de militares en el Activa que rentenca--

sas propiedad del Instituto se obligarán a pagar mensualme~ 
te, de conformidad con el articulo 123 de la Ley del ISSFAM, 

por concepto de renta, un tanto por ciento del total de sus 
percepciones que obtenga de la Pagaduría de su adscripci6n; 
dicho por ciento scr5 fijado por la Junta DirectiVa del In~ 
tituto revisándolo para su actualizaci6n cada dos años. En 
relaci6n con las casas que renta el Instituto en unidades -
habitacionales a los militares en situaci6n de retiro, el -
mismo ordenamiento establece que se1·5n mediante el pago de 

una mensualidad cuya cantidad en cada caso en particular s~ 
r§ fijada por la Junta Directiva del Instituto, previo cst~ 
dio socioecon6mico que se realice. 

El articulo 124 de la Ley del ISSFAN establece que -

el porcentaje que se descuenta a los militares en el Activo 
por concepto de renta de las casas habitaci6n de su propie

dad se destinur~n de l:i siguiente manera: t>l soi para la --

(152) lbldcm, artkuloo 123 y 125, p5gs. 59 y 60. 
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amortizaéi6n del capital invertido en la construcci6n de -
las unidades habitaciones y el otro soi pnra gastos de con

servaci6n, mantenimiento y administraci6n de dichas unida-
des habitacionales. 

En caso de fallecimiento del militar arrendatario de 
una casa, la Junta Directiva del Instituto, tomando en con
sideraci6n las circunstancias especiales que justifiquen y 

obliguen la permanencia en la misma de las personas que en 
él habitan, podrá autorizar su permanencia en ella hasta -
por un período que no cxccdcrti de seis meses contados a par_ 

tir de la fecha de la muerte del militar, en los términos y 

condiciones del contrato, pagando una renta que fijará la 

Junta Directiva del Instituto previas las investigaciones 
que ordene practicar; bajo el concepto de que dicha renta 
en ningfin caso excederá a la que pagaba el militar. (153) 

(153) Ibídem, artículo 126, pág. 60. 



CAPITULO V 

OTRAS PRESTACIONES QUE OTORGA EL INSTITUTO DE SEGURIDAD 
SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS, A LOS MILITA
RES EN SERVICIO ACTIVO Y CON HABER DE RETIRO, ASI COMO A 
SUS DERECHOHABIENTES. 

1) Tiendas, granjas y centros de servicio, 

2) Hoteles de tránsito y centros deportivos y de recreo. 

3) Casas hogar para militares retirados, centros de biene~ 
tar infantil y servicios de orientaci6n social. 

4) Servicios funerarios. 

5) Escuelas, becas, créditos de capacitaci6n e internados 
oficiales. .. 

6) Centros de alfnbetizacidn y extensi6n educativa, así co
mo centros de adiestramiento y superaci6n para esposas e 
hijas de militares. 

7) Servicio médico integral. 

8) Servicio médico subrogado y de farmacias econ6micas. 



OTRAS PRESTACIONES QUE OTORGA EL INSTITUTO DE SEGURIDAD SO- -

CIAL PARA ÚS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS, A LOS MILITARES 

EN SERVICIO ACTIVO Y CON HABER DE RET !RO, ASJ COMO A 

SUS DERECllOllABIENTES. 

De conformidad con la Ley del ISSFAM, los militares -

en activo y en situación de retiro, así como sus familiares, 
tienen derecho a recibir los beneficios de la venta a bajos 

precios de articulas de primera necesidad tales como: alimcrr 
tos, vestido, articulas escolares y otros indispensables pa

ra el hogar; asf como de los Centros <le Servicio econ6micos 
de Iavandcrfa, planchado, costura, peluquería, baños y otros, 
que se han establecido en las Unidades Habitacionales por r~ 

sultar necesarios en atención al namcro y requerimientos de 

sus moradores. En la actualidad se cuent~ con las tiendas -
SEDENA (Secretaria de la Defensa Nacional) en todas las Uni

dades y Dependencias de las Fuerzas Armadas, siendo adminis

tradas por la Direcci6n General de Administraci6n e Intende~ 

cia. 

Por lo que respecta a las granjas, 6stas se han veni
do creando en toda la RepGbl ica Mexicana, aunque en algunas 

ciudades ya estdn prestando sus servicios en beneficio del -

militar y sus familiares, estando administradas por la misma 

Dirección precitada. (154) 

2) HOTELES DE TRANSITO Y CENTROS DEPORTIVOS Y DE RECREO. 

Ademis del Hotel del Ejército y Fuerza Aérea con que 

actualmente se cuenta en la Ciudad de México. se tiene el --

(154) Ibidem, articulo 141, pág. 63. 
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proyecto de construir Hoteles de Tránsito para el personal m.!_ 

litar en el activo y retirados, asr como para sus familiares; 
esto con fundamento en el artrculo 142 de la Ley del JSSFAM; 

asi tenemos que el Instituto de conformidad con su capacidad 
financiera y en coordinación con las Secretarías de la Defe~ 

sa Nacional y de Marina, establecerá hoteles cuya organiza-
ci6n y funcionamiento estará a cargo de la Direcci6n General 

de Administraci6n e Intendencia, con las cuotas que fije el 

Reglamento que para tal efecto se expida. Existe también el 

proyecto de obtener para los militares y sus familiares una 
concesi6n de precios especiales en Hoteles de empresas civi

les en toda la República, por parte del JSSFAM. 

A fin de atender el mejoramiento de las condiciones 

físicas y de salud de los militares y sus familiareas; así 

como para el esparcimiento y la ampliaci6n de sus relaciones 

sociales, el Instituto, conforme a lo dispuesto por el artí
culo 150 de su Ley, establecerá centros deportivos y de re-

creo, organizados con todos los elementos materiales y técn! 

ces que resulten necesarios para su realización. 

3) CASAS HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS, CENTROS DE BIEN

ESTAR INFANTIL, Y SERVICIOS DE ORIENTACION SOCIAL. 

Conforme a la Ley que lo rige, el Instituto establee~ 
rá en las poblaciones que resulten más adecuadas por sus ca~ 

diciones específicas, tales como medios de comunicaci6n, 

buen clima y otras actividades, casas hogar para militares -

retirados que lo soliciten, mediante el pago de una rn6dica -
mensualidad que éstos cubrirfin para satisfacer los gastos -

de administración y asistencia de las mismas, previa satis--



- 1:18 -

facci6n de los requisitos que se fijen para su ingreso. 
( 155) 

De igual manera se establecerán Centros de Bienes-
tar Infantil en las Plazas de importancia,con el propósito 
de atender a niños mayores de cuarenta y cinco días y meno
res de siete aftas, siempre y cuando se acredite la necesi-

dad para recibir esta ayuda. (156) Actualmente el Patrona
to de Asistencia Social de la Secretaria de la Defensa Na- -

cional, A.C.y losPatronatos de Zonas, se preocupan por este -

tipo de servicios;cncontrándose en la Ciudad de México, D.F., 
en la Zona Residencial Militar una Estancia Infantil y el 
Hogar Transitorio11 PATRIA';contando algunas Zonas Militares -

de la República con Jardines para Niños. 

Por otra parte, el Instituto cooperará de manera pe~ 
manente con la Secretaría de la Defensa Nacional y la de MQ.. 
rina, mediante Servicios de Orientación Social, en las cam
pañas que se realicen a fin de incrementar tanto en los mi
litares como en sus familias, las convicciones y hábitos 
tendientes a proteger la estabilidad de sus hogares, así e~ 
mo tambi~n la legalizacl6n de su estado civil. (157) 

4) SERVICIOS FUNERARIOS. 

De conformidad con la J.ey del ISSFAM, el Instituto -
se encargará del establecimiento en los centros de pobla--
ci6n militar numerosa , de capillas con todos los servicios 
inherentes a las mismas, con el objeto de prestar el serví-

(155) Ibidem, articulo 143, pág. 64. 
(156) Ibidem, artfculo 143, pág. fl4. 

(157) Ibidem, artículo 151, pág. ()7. 
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cio funcra'rio correspondiente mediá.ntc. el pago de cuotas co~ 

to, a los.militares .y dercchohabientes. Dentro de estos SeL 
vicio~·que se p'roporcionan, se encuentran incluídos los de: 
cnrroz~~s, ·trnslad6s, inhumaciones, incineraciones, asr como 

la ori~ntaci6n y las gestaciones que resulten necesarias an
te las diversas autoridades y que redunden en beneficio de -
la economía de los deudos, (158) 

Para los efectos de este punto y con fundamento en lo 

prescrito por los artículos 152 y 154 de la Ley del JSSFAM, 
entendemos como dercchohabicntes, a aquellos que dependan -
econ6micamentc del militar, tal es el caso de las sir.uientes 

personas: 

a) El cdnyuge o en su defecto, la concubina con quien 

realizara vida marital. 
b) Los hijos solteros que se encuentren en cualquiera 

de las hip6tesis previstas en el inciso b), del -

punto 7 de ~stc capítulo. 
c) Las hijas solteras de cualquier edad. 
d) El padre y la madre del militar. 

Actualmente. se tiene proyectado establecer estos Se~ 

vicios Funerarios en los centros de poblaci6n en donde radi

quen contingentes militares. 

S) ESCUELAS, BECAS, CREDJTOS DE CAPACJTACION E INTERNA-
DOS OFICIALES. 

El JSSFAM se encuentra facultado para dar becas y 

créditos de capacitaci6n científica o tecnol6gica a los hi-

jos de los militares, estableciendo en coordinaci6n con la 

(158) Jbidem, artfculo 145, p:ig. 64. 
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Secretaría de Educaci6n Pablica, Jardines de Niflos, Prima-

rías, Secundarias, Escuelas Vocacionales y de estudios me-
dios~ reservando para dichos derechohnbicntcs hasta un SO\ 
del cupo en dichos planteles. Es tambi6n competencia del -
ISSFAM, en coordinaci6n con la Secretaría de Educaci6n Pú-

blica, establecer las bases obligatorias para resolver los 

problemas escolares que rcsult~n del traslado de los milit~ 

res y sus familiares, de una localidad a otra 11or razones -
del servicio propio que desempeña. Por otra parte, la Se-

cretar!a de Educación Pública pondrá a disposición del ISSFAM 

anualmente, un ntlmero adecuado de plazas en Internados Ofi
ciales, para ser cubiertos por los hijos de militares que -
llenen los requisitos de ingreso y que acrediten además su 

necesidad a ellos. (159) 

6) CENTROS DE ALFABETI ZACION Y EXTF.NSJON F.IJUCATIVA, AS! CC!>IJ 

CENTROS DE ADIESTRAMIENTO Y SUPERACION PARA ESPOSAS 

E HIJAS DE MILITARES. 

El ISSFAM, con fundamento en el artículo 148 de la -

Ley que lo rige, cooperará con la Secrctarfa de la Defensa 

Nacional y la de Marina, en el cstablcci~icnto de Centros -
de Alfabetización y Extensi6n Educativa para los elementos 

de Tropa y para sus familiares, tendientes a elevar el ni-
vel cultural y social de ~stos, para lo cual tanto el lnsti 

tuto como ambas Secretarías, designarán de manera coordina
da el personal que resulte necesario y elaborarán los pro-

gramas correspondientes,aportanto la Secretaría de Educación 

PQblica, el material audio-visual que se requiera para tal 
efecto. 

(159) lbidem, articules 146 y 147, págs. 65 y 66. 
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De igual manera, se establecerán para mejorar las -
condiciones tanto físicas como culturales del hogar y para 
aumentar los índices culturales y sociales, asr como para -
una mejor alimentación y vestido, Centros de Adiestramiento 

y Superaci6n para las esposas e hijas de los militares. 
(160) 

7) SERVI ero MEDI co INTEGRAL. 

El Servicio Médico Integral que proporciona el Insti 

tuto de Seguridad Social para las Fúcrzas Armadas Mexicanas, 
comprende básicamente los siguientes servicios: 

a) Atención médico·quirOrgica. 

b) Atención hospitalaria, 

c) Servicio Médico Infantil, 

El servicio médico-quirargico, es el sistema por el 
cual se trata de conservar la salud de las personas, enten
diendo por este concepto no sdlo la ausencia de enfermeda-
des, sino ~ambién el bienestar físico y mental. Es--

te servicio comprende la asistencia hospitalaria y farmacé~ 

tica que resulte necesaria y en su caso, obst~trica, pr6te
sis, ortopedia y rehabilitaci6n de incapacitados, asi como 
medicina preven ti va y educaci6n higi@nica. (161) 

A los militares que se encuentran en servicio ac-
tivo, se les proporciona el Servicio M@dico Integral de una 

manera gratuita, por parte de la Secretaría de la Defensa -
Nacional o la de Marina segan sea el caso, en base a las -

aportaciones que r~aliza el Gobierno Federal en sus respcc-

(160) Ibidcm, artículo 149, págs. 66 y 67. 

(161) Ibidem, artículos 152 y 155, p~gs. 67, 68 y 69. 



- 14 2 -

tivos hospitales, enfermerías y secciones sanitarias, 

A los militares con haber de retiro y a los familia
res de los militares retirados que perciben haberes o haber 
de retiro, se les proporcionará el Servicio Médico Integral 
por conducto del ISSFAM, ya sea en sus propias instalacio-

nes o como un servicio subrogado a los pensionistas, por un 
periodo de seis meses contados a partir de la fecha de fa-
llecimiento del militar. ( 162) 

En relación a la atenci6n hospitalaria,podemos decir 
que, para la hospitalización de un militar o de sus famili~ 
res, se requiere del consentimiento expreso del paciente; -
debiendo entender por familiares del militar, aquellos que 
dependen económicamente de aquel.tal es el caso de: (163) 

(164) 

(162) 
(163) 

(164) 

a) El cónyuge o en su defecto la concubina con quien 
haga vida marital, 

b) Los hijos solteros menores de dieciocho años; los 
mayores de edad que se encuentren en planteles -
oficiales o incorporados con límite hasta de veinti

cinco años¡ los hijos inOtiles total y permanent~ 
mente; las hijas solteras en cualquier edad. 

c) El padre y la madre del militar. 

Para los efectos antes establecidos se requiere que: 

a) Tratándose del cónyuge de la mujer militar, que -

Ibidem, artfculos 152, párrafo segundo y 163, pags. 68, 71 y 72. 

~~~~~m69ar.t~O~l6~ ~s:~9 .1s2 párrafos tercC'ro al séptimo y 154, 

Ibidcm, artfculo 153, piigs. 69 y 70. 
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<?ste se encuentre inutilizado o incapacitado to-

tal y permanentemente. 
b) Tra t:lndose del padre, que 6ste sea mayor de cin- -

cuenta y cinco años o esté incapacitado o inutili 
zado total y permanentemente; en tanto que lama
dre gozará del beneficio en cualquier edad, 

c) Tratándose de la concubina, ésta deberá estar de
signada por el militar ya sen encl lSSFAf.1, o en -

la propia Secretaria de la Defensa Nacional o la 

de Marina,según sea el caso¡ sin que se pueda de

signar a otra antes de tres años, salvo el caso -
de muerte de la primera. 

La hospitalizaci6n de un militar o de sus familia--
res, s61o podrá ordenarse en cualquiera de las siguientes -

circunstancias: (165) 

a) Cuando la enfermedad requiera de atenci6n y asis

tencia que no se pueda proporcionar a domicilio. 
b) Cuando la índole de la enfermedad así lo amerite, 

particularmente tratándose de padecimientos cont~ 

giosos, cuando el estado del paciente requiera de 

obscrvaci6n constante o de exámenes. 

c) En los casos graves de urgencias o emergencias. 

En dado caso de que el militar o sus familiares no 
se sujeten al tratamiento médico respectivo, no tendrán de

recho a exigir que se les siga proporcionando atención méd! 
ca por lo que se refiere a la enfermedad en cuesti6n. 

El Servicio Médico Infantil se imparte al personal 

(165) lbidem, artículo 156, pfigs. 69 y 70, 



- 144 -

militar femenil, a la esposa de militares o en su caso, a -

·la concubina; comprendiendo: consulta y tratamiento gineco
lógico, obstétrico y prenatal, atención del parto, atención 
del infante y ayuda a la lactancia. Estn Ültima sólo se -

proporcionará a las madres que demuestren su incapacidad PQ. 

ra amamantar a sus hijos, o a la persona que la sustituya -
en caso de su fallecimiento¡ y consiste en la ministración 
de leche durante un período no mayor de seis meses contados 

a r~rtir del nacimiento del infante. El personal femenino 
y la esposa o concubina en su caso, del individuo de Tropa, 

o a falta de éstas la persona que tenga a su cargo al infan 
te, tendrán derecho a recibir una canastilla al momento del 
nacimiento del infante. Por su parte el personal militar -
femenino tendrá derecho a disfrutar de un mes de licencia -
anterior a la fecha del_ probable parto, y dos meses poste-
riores al mismo para la atención del infante; ambos perro-
dos con goce rntcgro de su haber. (166) 

El Servicio M6dico Integral por cuotas,sc proporcio

na a los pensionistas que lo soliciten, una vez transcurri
dos los seis meses de Servicio Médico Gratuito a que tuvie
ron derecho a partir de la fecha de la muerte del militar, 
mediante el pago adelantado de las cuotas que fije el 
ISSFAM. (167) 

La solicitud a que se hace referencia, deben diri--
girla los derechohabicntcs a la Direcci6n General de Scguri 
dad Social Militar de Ja Secretarra de la Defensa Nacional 

o a la Dirección de Seguridad Social de la Armada de Méxi-
co, segan proceda, declarando en dicho documento su deseo -

(166) lbidem, artkulos 159 a 162, pág. 71. 

(167) lbidem, artkulo 163, págs. 71, 72 y 73. 
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de que se les siga proporcionando este servicio y su confo! 
midad para que se les hagan los descuentos respectivos en -

la pcnsi6n que perciben. 

Los Militares retirados con compensaci6n, que se aco
gieron al Servicio M€dico Integral de que hablaba el Art1c~ 
lo 85 de la abrogada Ley de Seguridad Social para las Fuer
zas Armadas, tienen derecho a que se les continOe proporci~ 
nando tal prestaci6n, mediante el pago anual adelantado de 
las cuotas que les fije este Organismo, por considerarse -
que es un derecho que adquirieron y que constitucionalmente 
no puede rctirfirscles; no as1 los demás elementos que se eu_ 
cuentran en igual situación de retirados compensados, en -
virtud de que aparte de no existir en la actual Ley ninguna 
disposici6n sobre el particular, se considera que si no es
tá prevista en su favor ninguna aportación por parte del G!!. 
bierno Federal, ni tampoco por la de los interesados, como 
ocurre con los pensionistas, no se puede ni se les debe pr~ 
porcionar el referido servicio. 

8) SERVICIO MEDICO SUBROGADO Y DE FARMACIAS ECONOMICAS. 

La Ley del ISSFAM en su articulo 164, faculta al pro· 
pío Instituto para celebrar convc_nios con la Secretaria de 
la Defensa Nacional y de Marina, ast como también con las -

Instituciones de Seguridad y Servicios Sociales de los Tra
bajadores del Estado (I.S.S.S.T.E.), y con el Instituto Me
xicano del Seguro Social (I.M.S.S.), a fin de que se propoI 
cione el Servicio Médico Subragado, el cual comprender~: -
(168) 

a) Asistencia Médico Quirúrgica. 

(168) lbidel'l, articulo 164, pág. 73. 
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b) Asistencia obstétrica, farmac~utica y hospitala-: 
ria. 

c) Aparatos de pr6tesis y ortopedia necesarios. 

Asimismo el Instituto, de acuerdo con sus posibili-

dades presupuestales, establecerá farmacias o contratará -
para vender sin lucro de ninguna especie, medicamentos y a~ 
tfculos conexos, ·tanto a los militares como a los familia-
res afiliados. (169) 

Es muy conveniente hacer notar a todos los miembros 
de las Fuerzas Armadas que deben proceder a su af iliaci6n -
o en su caso a la reafiliaci6n de acuerdo con lo estableci
do por la Ley del ISSFAM, toda vez que conforme a lo dis---

puesto por su artículo 45, los requisitos exigidos por la -
Ley a los familiares de un militar para tener derecho a las 
prestaciones derivadas de la muerte de éste, deben estar -
reunidas al acaecer su fallecimiento. 

En consecuencia, en beneficio propio en el de sus fa
miliares, es muy urgente proceder a la multicitada afilia-
ciC!n o reafiliaciC!n, ya que en el caso desafortunado de fallg_ 
cimiento, les evitaría molestias y problemas, e inclusive -

retardos en la percepcfdn de los·beneficios que puedan co-
rresponder a sus referidos deudos. 

(169) Ibide, artículo 165, p§g. 73. 
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EL FONDO DE LA VIVIENDA PARA LOS MIEMBROS DEL ACTIVO 

DEL EJERCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA DE MEXICO. 

1) GENERALIDADES DEL FONDO DE LA VIVIENDA PARA LOS MIEM- -

BROS DEL ACTIVO DEL EJERCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA DE 

~ 

El Fondo de la Vivienda Militar es el conjunto de --
aportaciones en dinero que hace el Gobierno Federal para 
constituir dcp6sitos individuales en favor de los miembros -
del Activo de las Fuerzas Armadas, significando un ahorro -
forzoso, pero al propio tiempo ese conjunto de aportaciones 
convenientemente administrado por el ISSFAM, sirve para sa-

tisfaccr las necesidades habitacionalcs de los propios mili
tares mediante el otorgamiento de ciertos créditos. 

Existen otros fondos con fines semejantes al Fondo de 
la Vivienda de los Militares del Activo, mismos que han sido 

creados por el robierno Federal; tal es el caso del fondo a~ 
ministrado por el Instituto de Seguridad y Servicios Socia-
les de los Trabajadores del Estado, conocido como FOVISSSfE, -

que también en el aspecto habitacional favorece a los cmple~ 
dos civiles del Gobierno Federal¡ asi como otro fondo cuya -
administraci6n se encomendó a un Organismo expresamente ere~ 
do para ese efecto llamado Instituto del Fondo Nacional de -

la Vivienda para los Trabajadores, conocido como INFONAVIT, 

el cual beneficia a los empleados y obreros que prestan sus 
servicios en empresas privadas. 

El ISSFAM, además de sus atribuciones originales, es 
el Organismo Público encargado de la administración del Fon

do de la Vivienda para los ~filitarcs del Activo, su adminis
tración le fué encomendada en virtud de ser una Institución 
descentralizada con personalidad juridica y patrimonio pro--
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pios, que otorga a los Miembros de las Fuerzas Armadas de -
nuestro pais, prestaciones de carácter social y económico e~ 
mo lo son el alquiler y venta de casas habitación, haberes -
de retiro, pensiones y compensaciones. Las bases legales a 

través de las cuales se otorgó la administraci6n del Fondo -
de la Vivienda Militar al ISSFAM, las encontramos en la Ley 
del ISSFAM, misma que creó a dicho Instituto mediante Decre
to publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
junio de 1976. 

El ISSFAM obtiene los recursos para integrar el Fondo 
de la Vivienda Militar con: (170) 

a) Las aportaciones del 5\ sobre los haberes y asign!!_ 
cienes de técnico, de técnico especial y de vuelo 
de los militares en activo del Ej~rcito, Fuerza -
Aérea y Armada que los estén percibiendo y que co~ 
tinac proporcionando el Gobierno Federal. 

b) Los bienes y derechos adquiridos por cualquier tí
tulo. 

e) Los rendimientos que se obtengan de las inversio-
nes de los dos incisos anteriores. 

Como ya se dijo, las aportaciones del Gobierno Fcde-
ral al Fondo de la Vivienda de los ~lilitarcs en Activo, es -
del 5\ sobre los haberes y asignaciones que como técnicos, -
técnicos especiales y de vuelo, reciben los militares que se 
encuentran en Servicio Activo, sin que por ningGn motivo pu~ 
da disminuirse c.licho porcentaje. As1 tenemos que, cuando el 
militar sufra descuentos en el pago de sus haberes, el Go--
bierno Federal continuará haciendo sus aportaciones tomando 
en cuenta el haber señalado en el Presupuesto Federal, y no 

(170) Ibidcm, artículo 100, pág. 47. 
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as1, la súma que r.enlmente entregue el pagador al militar de~ 
pués de habérselerealizado· los descuentos correspondientes. 
(171) 

La obligación del Gobierno Federal de entregar su --
aportaci6n del S\, cesa cuando el militar deja de pertenecer 

al Servicio Activo o cuando sin dejar de pertenecer al Acti
vo, cesa de percibir haberes presupuestalcs por disposición 

legal. 

En los casos en que el militar disfrute de licencia -

con goce de haberes, no cesa la aportación dal Gobierno Fed~ 

ral, ya que el militar continúa en Servicio Activo; tampoco 
cesa la aportaci6n, en los casos en que la mujer militar se 

incapacite tempornlmcnte por causas de maternidad; la inuti
lización para el servicio tampoco ocasiona por s! misma el -
cese de la aportación, ya que el Gobierno continuará minis-

trándola hasta que el militar deje de pertenecer al Activo -

percibiendo haberes y pase a Situación de Retiro. 

Cada dep6sito que en forma individual realiza el Go-

bierno Federal, cuyo conjunto forma el Fondo de la Vivienda 

para los Militares del Activo, pertenece a cada uno de los -
miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada de 
México; es decir, cada militar tiene su propio depósito. 

Al itliclo del presente capitulo, mcncion6 que el Fon

do de la Vivienda es un ahorro forzoso para los militares,e~ 

to a pesar de que se constituye con dep6sitos que aporta el 
Gobierno Federal. Este fondo aunque le pertenece al militar, 

no podrá ser objeto de disposición por parte de él, m§s que 
en los casos especificas q11e la propia Ley del ISSFAM esta-

blccc, lo cual permite una ncum11lnci6n de las aportaciones 

(171) Ibidcm, art!culos 1110 fracd6n I )' 103, p(!gs. 47 y 50. 
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que pueden llegar a alcanzar una suma de importancia capaz -
de satisfacer las necesidades extraordinarias del militar y 

de su familia al momento en que se le realice la entrega de 
las r.iismas. 

Conforme a las disposiciones de la Ley del ISSFAM, el 
Pondo de la Vivienda es un ahorro forzoso para cada militar, 
porque aunque le pertenece, s6lo puede disponer de él en los 
siguientes casos: (172) 

a) Cuando cause baja del Servicio Activo. 
b) Cuando pase a Situación de Retiro. 
e) C~nndo se le conceda Licencia Ilimitada. 
d) Peri6dicamcntc, cada diez afias, mientras permanez

ca en Servicio Activo. 
d) También tendrá derecho a que se le hagan entregas 

peri6dicas del saldo de los dep6sitos que se hubi~ 
rcn hecho a su favor con diez años de anterioridad. 

La Ley del !SSFAM no permite que el militar retire en 
el momento que lo desee las sumas depositadas a su favor, ya 
que entonces las aportaciones del Gobierno Federal se conve! 
tirran para cada miembro de las Fuerzas Armadas, en un simple 
aumento de su haber y consiguientemente no cxistiria el aho
rro forzoso en su favor ni se contar1'.a con un fondo estable 
a cuyo cargo se pudieran otorgar créditos que permitan al mi 
litar tener casa habitaci6n propia. 

Las limitaciones que presentan los dep6sitos de los -
militares a que nos hemos venido refiriendo. radica en que -
éstos no devengan intereses, ni tampoco pueden ser objeto de 
ccsi6n; pero en cambio, están exentos de toda clase de impue~ 

(172) Ibidem, artículo 111, párrafo primero y 102 fracciones IV y V, 
págs. 54 y 50. 
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tos y s6lo pueden ser embargados por el JSSFAM cuando ~ste -
trate de hacer efectivo un crédito otorgado con cargo al Fo~ 
do de la Vivienda. Además, el 40\ del total de las sumas d~ 
positadas en favor del militar deben ser utilizadas para in
tegrar el pago inicinl que sirva para empezar a cubrir el -

cr~dito que se le haya otorgado con cargo al Fondo de la Vi
vienda. (173) 

Los militares, y en su caso, sus beneficiarios o cau
sahabientes, podrán reclamar la entrega de los dep6sitos de~ 
tro de un plazo de cinco afias, contados a partir de la fecha 

en que naci6 su derecho; transcurrido este plazo perder~n t~ 
do derecho sobre e sos dep6s i tos. ( 17 4) 

Como ya mencion~ en párrafos anteriores, cuando un mi 
litar recibe financiamiento del Fondo de la Vivienda, el 40\ 
del importe de los dep6sitos que en su favor se hayan acumu
lado hasta esa fecha se aplicar~n de inmediato como pago ini 
cial Jel crédito concedido y durante la vigencia del crédito 
se continuará aplicando el 40\ de las aportaciones guberna-
mentalcs subsecuentes al pago de los abonos posteriores¡ una 

vez liquidado el crédito otorgado al militar, se continuará 
aplicando el total de las aportaciones del Gobierno Federal 
para integrar un nuevo dep6sito en su favor. (17S) 

En caso de muerte del militar, el depósito se cntreg~ 
rá a la persona que como beneficiaria haya designado el pro
pio militar ante el JSSFA\I; si no se hubiere realizado dicha de---

(173) lbidem, artfculos 113 y 114, pág. SS. 
(174) lbidem, artkulo 115, rág. 56. 
(17S) Jbidem, articulo 102 fracciones 1, JI JI!, págs. 49 y SO. 
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sig~~c,i6~·~ s,~·: e~-~.!ega,Tc'i ;á_ sus beneficiarios o a sus causah!!_ 
bie~~es-~·:.e_n 'el.oi-den.-·de p~elaci6n que a continuación se in

dica: (176.). 

al .. La viuda, el viudo y los hijos menores de edad o · 
- i~pbs{b~liiados ftsicamcnte para trabajar e incar! 

citados legalmente. 
b) Los ascendientes concurrirán con las personas men

cionadas en el punto anterior; si tales ascendien

tes son mayores de cincuenta y cinco años o se en
cuentran imposibilitados físicamente para trabajar 
o sufran una incapacidad legal. 

e) A falta de viuda o viudo, concurrián con los antes 
scfialados, el sup~rstitc con el que el dcrcchoha·· 
bicnte vivi6 como si fuera su cónyuge durante los 
cinco años que precedieron inmediatamente a su 

muerte o con el que tuvo hijos, siempre que el mi

litar haya hecho la desienaci6n del supérstite an· 
te la Secretaria de la Defensa Nacional o de ~lari

na, y además, que ambos hubieran permanecido li--
bres de matrimonio durante el concubinato. 

d) Los hijos, sea cual fuere su c<lad y situación. 
e) Los ascendientes, sea cual fuere su edad o situa-

ci6n. 

Como se puede observar, la propia Ley estahlccc el ºI 

den de prelación correspondiente, es decir, quiénes de esos 
familiares deben ser preferidos en relación con lo~ demás y 

en qu~ casos dos o más de ellos tienen derecho conjuntamen

te al dep6sito. 

En los casos en que el militar reciba un crédito con 
cargo al Fondo de la Vivienda y antes de cubrir la totali--

(176) Ibidcm, artículo 111, págs. 54 y 55. 
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dad de su crédito llegue a fallecer o quede inutilizado to
tal y permanentemente para el servicio activo y para otras 
labores, sus beneficiarios no asumen ninguna responsabili-
dad, ya que dicho crédito quedará cuhierto con un seguro; -
pudiendo además sus familiares o beneficiarios recibir la -
entrega del depósito del militar muerto, ya que los efectos 
del seguro determinaron la liquidación total del crédito. -
( 177) 

Z) FUNCIONES DEL ISSFAM CON RESPECTO AL FONDO DE 
LA VIVIENDA MILITAR. 

Con respecto al Fondo de la Vivienda Militar, el In~ 
ti tuto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexica-. 
nas, tiene las siguientes funciones: (178) 

1. Administrar el Fondo de la Vivienda para los Mili 
tares del Activo. 

2. Establecer y operar con el Fondo de la Vivienda, 
un sistema de financiamiento que permita a los -
miembros del Activo, obtener crédito barato y su
ficiente para: 

a) Adquirir en propiedad habitaciones incluyendo 
las sujetas al régimen de condominio. 

b) Construir, reparar, ampliar o Mejorar sus habi 
tac iones. 

c) Pagar los pasivos que tengan por los conceptos 
anteriores. 

3. Coordinar y financiar con el propio Fondo, progr~ 

(177) lbidcm, artículo 110, pág. 53. 
(178) lbidcm, artículo 99 fracciones I, 11 y III, págs. 45 y 46. 
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mas de construcci6n de habitaciones destinadas a 
ser adquiridas en propiedad 11or los miembros del 

Activo, 

3) FACULTADES DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL ISSFAM EN RE-
LACION CON EL FONDO DE LA VIVIENDA MILITAR. 

Corresponde a la Junta Directiva del ISSFAM, en rc

laci6n con el Fondo de la Vivienda ~lilitar, las siguientes 
atribuciones: (179) 

l. Dictar las normas generales para determinar las 

cantidades globales que se asignen a las disti~ 
tas regiones y localidades del pais, respecto a 

los cr~ditos y financiamientos con cargo al Fo~ 

do de la Vivienda para los ~liembros del Activo 

del Ejército, Fuerza Aérea y Armada Mexicana. 

11. Determinar los montos máximos de los créditos 

que se otorguen; la rclaci6n de dichos montos 
con el haber y en su caso, asignaci6n de t6cni

cos y de vuelo de los acreditados; la protec--

ci6n de los pr6st:1m0~, 3SÍ como las precias má
ximos de venta de las habitaciones cuy;i adquis.!_ 
ci6n o construcci6n pueda ser ol1jcto de los cr~ 

Uitos que se otorguen con cargo nl Fondo de la 

Viviendo. 

III.Autorizar crGUitos a plazo mayor de diez y has

ta \'Cinte afias con e.argo al Fond.o Je la Vivien
da, cuando se destinen a la adquisici6n o cans

trucci6n <le casas habitación. Teniendo ade-

m5s, la facttlta<l para autorizar creditos -

(179) Ibidcm, articul os 10 frnccionc~ V, i..'T ~· Vl 1, 104 r 1 OS piírrafos 
primero y segundo, piígs. 7, 8 y S 1 . 



- 15b -

a plazo menor-de diez afies cuando se destinen 
a la rcparaci6n, ampliaci6n o mejoramiento de 

las casas habitación o al pago de los pasivos. 

Por otra parte, corresponde a la Junta Directiva del 

ISSFAM, la cual en cada caso aplicará los preceptos legales 

correspondientes al Fondo de la Vivienda, aplicar los crite
rios y normas generales establecidos por la propia Junta, ~

asi· como tambi6n verificar los requisitos referentes a la s! 
tuaci6n individual de que se trate, a fin de que satisfaga 
la necesidad habitacional del interesado, sin perjuicio de 

los demás Miembros de las Fuerzas Armadas y de la sociedad 

en general. 

Cabe sefialar que no existirán privilegios o preferea 

cins localistas para que, en ciertas regiones o localidades 
del país, se apliquen los créditos que se otorguen con car~ 

go al Fondo de la Vivienda; aún cuando por exigirlo así una 

administración eficaz del Fondo, el ISSFAM determine de ant~ 
mano las sumas globales que se asignen a cada tipo de cr6diw 

to y la forma de distribuir esas sumas en las diversas regi~ 

nes del pa!s, procediendo siempre co1t absoluta equidad con-
forme a normas generales previamente establecidas por la pr~ 

pia Junta Directiva del JSSFAM. 

La Junta Directiva del ISSFAM se encuentra además f~ 

cuitada para dar por vencido anticipadamente, un cr6dito 
otorgado con cargo al Fondo de ln Vivienda, cuando el deudor 

sin consentimiento del Instituto, enajene la vivienda, grave 

el inmueble que garantice el pago del cr6dito concedido o i~ 

curra en al~una de las causas de rcscisi6n consignadas en el 

contrato respectivo. 

(180) Ibidem, articulo 109, pág. 53. 



Por lo que hace a la aplicación de los recursos del 

Fondo de la Vivienda Militar, la Junta tomarfi en cuenta la -

demanda de habitaci6n y las necesidades de vivienda, dando -
preferencia a los militares de hajos haberes. No puede pa-

sarse por alto la factibilidnd y posibilidad real de llevar 

a cabo construcciones habitacionalcs, tomando en cuenta el -

nGmero de militares en el Activo que se encuentren en las di-_ 
fercntes Regiones y Localidades del l'crritorio Nacional, as! 

como el monto de las aportaciones al Fondo provenientes de -

esas Regiones y Localidades. (181) 

La Junta Di1·cctivn tomara cnrucnta en cada caso en -

particular, para otorgar y fijar los créditos a los milita-
res en el Activo, el nfimcro <le miembros de la familia del p~ 

ticionario; su haber y en su caso, la asignaci6n de técnico 

y de vuelo que perciba. En el caso de que ambos cónyuges - -

sean militares en Servicio Activo se tomará en cuenta el in

greso conyugal, siempre y cuando ambos estén de acuerdo, as! 

mismo la Junta tomar5 en cuenta l¡1s c11racterlsticas y el pr~ 
cio de venta de las habitaciones disponibles. (182) 

En caso de que resulte que son varios los militares 
los que tengan C"l mi~mo dC'n•c:ho y resulte imposihlc el otor

gamiento del crédito a todos ellos, los créditos se otorga-

rán individualmL•nte mediante un sistema de sorteos ante Not!!_ 

ria Público. (183) 

En el otorgamiento de créditos, la Junta Directiva -
Jel ISSFAM tomará :;;iemprt' t'n consi<lcrilci6n las exigencias 

urbanfstic:1s, los s~rvicios pahli~os municipales y todas 

(181) Jbidem, articulo 106, p~g. 52. 

( 182) lbidcm, artículo lll7. ¡i:írra [o ¡1r iirn:ro, pág. 52. 

( 183) lbidem, articulo lfl7, párrafo segundo, pág. 52. 
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las circunstancias del pueblo o ciudad al que pertenezca la 

casa habitación del militar, ya que la Ley impone la oblig~ 

ci6n al ISSFAM, de que sus actividades en la administra--

ci6n del Fondo de la Vivienda se realicen dentro de una p~ 
lítica integrada de vivienda y desarrollo urbano, para lo 
cual podrá coordinarse con otros organismos del sector pO-
blico. (184) 

Existe t1na limitaci6n al monto de los cr~ditos que -

se otorgan, así como también a los precios máximos de las -
ventas de las habitaciones cuya construcci6n o adquisición 
puede ser objeto de crédito; ya que la Junta Directiva del 

!SSFAM determinar~ el monto máximo de los créditos que se -

otorguen y la relación de esos montos máximos con los habe
res, y en su caso, con las asignaciones de técnico y de vu~ 
lo de los militares; determinando asimismo y en forma gene
ral los precios máximos de las ventas de las habitaciones -

objeto del cr€dito. (185) 

Las formas de garantía que clan protección a los cré
ditos otorgados por el ISSFAM con cargo al Fondo de la Vi-

vienda para los Militares del Activo, son previamente dete~ 
minados de manera general por la propia Junta Directiva del 

mencionado ISSFAM. 

4) ORGANISMOS ENCARGADOS DE LA VIGILANCIA DE LAS ACTIVI

DADES QUE REALIZA EL ISSFAM, EN RELAC!ON CON EL FON

DO DE LA VIVIENDA MILITAR. 

Con la finalidad de que los recursos del Fondo de la 
Vivienda ~lilitar se inviertan conforme a lo establecido por 
la Ley del ISSFAM, el Gohierno Federal tendr~ las siguien--

(184) lbidem, articulo 119, pág. 57. 

(185) lbidem, artkulos 10, fracci6n IV)' 108, págs. 7 y 53. 
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tes facul tndes: (18.6). 

I. La _Secretaria de Programación y Presupuesto vi-
gila~á que los programas fin:1ncicros anuales con 

recursos del Fondo de la Vivienda, no excedan a 

los presupuestos de ingresos correspondientes y 

de los financiamientos (\Ue reciba el Instituto. 
Dichos financiamientos dehcr5n ser aprobados por 
la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

11. La Comisi6n Nacional Bancaria y de Seguros, apr~ 

barfi los sistemas de org;1ni:aci6n de la contabi

lidad y de auditoria interna del Fondo de la Vi
vienda. La propia Comisión vigilará que las op~ 

raciones del Fondo se ajusten a las normas esta

blecidas y a las sanas prActicas, informando al 
Instituto y a la Secretaria de Hacienda y Cr~di
to Público de las irregularidades que pudiera en 

centrar, para que se corrijan. 

En virtud de lo anterior, no son aplicables al Fondo 
de la Vivienda Militar las disposiciones de la Ley para el -
control por parte del Gobierno Federal, de los Organ1~mos 
Descentralizados y Emprcsns de Participación Estatal, 

5) BENEFICIOS QUE PUEDEN OBTENER LOS MILITARES EN EL AC
TIVO, CON CARGO AL FONDO DE LA VIVIENDA MILITAH. 

Los militaTes que se encuentren en Servicio Activo 
podrán obtener, con cargo al Fondo de la Vivienda Militar 
y con fundamento en l<> previsto por la fracci6n I del articu 

[186) Ibídem, ardculo 120, p5gs. 57 y 58. 
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lo 101 de la· Ley ·del :.ISSFAM, los siguientes beneficios: 

A) F.inaneiamiento para la adquisici6n en propiedad 

.. de casas habitaci6n, incluyendo las sujetas al r! 
gimen de condominio. 

B) Financiamiento para la construcción, reparación, 
ampliaci6n o mejoramiento de su casa habitación. 

C) Financiamiento para el pano de pasivos que haya -
adquirido el militar por cualquiera de los conce~ 
tos anteriores. 

De conformidad con lo preceptuado por la Ley del 

ISSFAM los mili tares pueden adquirir en propiedad y median

te crédito con cargo al Fondo de la Vivienda Militar, habi

taciones c6modas e higiénicas, incluyendo las que se encue~ 

tran sujetas al régimen de propiedad en condominio. (187) 

La compra de casas habitación o departamentos en co~ 
dominio que realice el militar con cargo al Fondo de la Vi
vienda Militar, se hará mediante garantra hipotecaria, to-
mando el militar un Seguro de Vida a favor del Instituto a 

fin de que en caso de su fallecimiento queden liquidados -
los saldos insolutos del precio del inmueble adquirido por 
este medio. En los casos en que el militar cause baja en -
el activo, o por causa grave, a juicio de la Junta Directi

va del Instituto, no pueda el militar continuar cubriendo -
los abonos de su adeudo por la compra de casa habitación, ~ 

se le podrá conceder un plazo de .espera de seis meses y el 
adeudo correspondiente al lapso de espera lo pagará en el -

plazo y bajo las condiciones que se hayan establecido por -

la propia Junta Directiva. (188) 

(187) lbidem, artículo 105 fracci6n l, pár,. 51. 

(188) Ibídem, artículos 131 y 132, pág. 61. 
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Las casas adquiridas o construídas por los militares 
para su habitnción familiar con fondos administrados por el 
Instituto, es decir, con cargo al Fondo de la Vivienda, qu~ 
darán exentas :1 pnrtir de su adquisici6n o construcci6n, de 
todos los impuestos fc<lC'rales y de los impuestos del Distr.!_ 

to Federal, durante el término que el crédito permanezca Í!!. 
salute; gozando también de exenciones los contratos en que 
dichas adquisiciones se hagan constar. (189) 

El ISSFAH está facultado legalmente para cor.tprar t~ 

rrenos en los cuales mediante las operaciones de financia-
miento necesarias qlic realice con cargo al Fondo de la Vi-

vienda ~lilitar, con Organismos adecuados, realice la cons-
trucci6n de viviendas o conjuntos hallitacionales destinados 
a ser adquiridos en propiedad por los militares, con el au
xilio de créditos que también con cargo al Fondo de la Vi-

vienda se le otorguen; pero por otra parte, podemos decir -
que no es posible legalmente que el ISSFAM construya casas 
a los mi1 itares con cargo al Fondo de la Vivienda, ya que -
si el militar desea que se le construya una casa habitación 
conforme a sus necesidades familiares, deberá encomendar la 
construcción a un constructor; pero en lugar de que el int~ 
resada tenga que desembolsar de inmediato el valor total de 
la construcci6n, puede obtener un crédito que le permitirá 
un pago en abonos durante un largo plazo. (190) 

En los casos en que el militar haya adquirido con a!!_ 
terioridad un crédito con cualquier persona, ya sea física 
o moral, extrafia al ISSFA~I, para adq11irir su casa habita--
ci6n, o bien para con:-.truirla, rcp:irurla,ampl i;irla o mejo-

rarla; podrá adquirir un crédito del propio ISSFAM pero con 

(189) Ibidem, articulo 133, ¡•:í:.~s. td y 62. 
(190) lhidcm, artirnlo 1111, fracción JI, pág. 48. 
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cargo al Fondo de la Vivienda Militar, para que en lugar de 

deberle a un tercero, le deba al propio Instituto, aunque -
en condiciones más favorables para el militar. 

Cabe manifestar que en los casos en que el militar -

sea ya propietario de una casa habitaci6n, al tener resuel
to su problema habi tncional con casa propia, no tendrá der~ 

cho al otorgamiento de un crédito para la construcci6n o -· 
compra de otra; ya que de concederle el Instituto ese crédi 
to, se postergarían injustamente las necesidades habitacio
nales de quienes no tienen casa habitaci6n de su propiedad. 

6) PLAZOS E INTERESES, 

Los créditos que otorga el ISSFAM con cargo al Fondo 

de la Vivienda Mi 1 ita r a los mili tares que se cncuen tran en 

el Servicio Activo, ya sea para la construcci6n o para la -
compra de casa habitaci6n, deberán ser cubiertos en un pla
zo minimo de diez años y máximo de veinte; en tanto que los 
créditos que se le otorguen para la reparación, ampliación 
o modificación de las mismas, así como también los créditos 
que obtenga para el pago de pasivos, dcbcr~n ser cubiertos 
en un plazo que podrá ser menor a diez años, previa autori
zaci6n expresa que dé la Junta Directiva del Instituto. 
(191) 

Todos los créditos que otorgue el !SSFAM con cargo -

al Fondo de la Vivienda Militar, devengarán un interés del 

41 anual sobre saldos insolutos. (192) 

En virtud del Seguro de \"ida que contrata el militar 

en favor del Instituto por razón del crédito que se le oto! 

(191) Ibidem, artículos 10 fracci6n VII, y 112 segunda parte, p5gs. 
8 y 55. 

(192) lbidcm, artfculo 112 primera parte, pág. 55, 
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ga , queda liberado de su obligaci6n de pago antes de que -

haya quedado íntegramente cubierto su crédito, en aquellos 
casos en que llegue a sufrir inutilizñci6n permanente y to
tal para el Servicio Activo y para sus labores, tal y como 
se mencionó con anterioridad. 

El militar a quien se le haya otorgado un crédito -

con cargo al Fondo de la Vivienda y cuya casa, objeto del -

crédito, haya quedado hipotecada, s6lo podrl enajenarla a -

terceras personas con el consentimiento expreso del ISSFAM, 
ya que de lo contrario el crédito se dará por vencido en -
forma anticipada, pudiéndole rxigir el Instituto el inmedi~ 
to pago del saldo insoluto, teniendo prioridad de compra en 
caso dado, el propio !ns ti tu to. ( 193) 

7) PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCION DE CREDITO. 

Los militares que pretendan obtener del ISSFAM un -
crédito con cargo al Fondo de la Vivienda Militar,<lebcrán -
primeramente llenar la solicitud respectiva al tipo de eré.
dita que pretenda obtener, proporcionando todos los datos -
que se le requieran, bajo el concepto de que la veracidad -
con que proceda facilitará la tramitaci6n de su petición y 
e1 logro de su objetivo, ya que el interesado no debe de o,! 
vidar que la Junta Directiva del ISSFAM tiene amplias facu!_ 

tadcs para verificar los datos proporcionados. 

La solicitud respectiva del militar deberá ser pre-
sentada acompañada de los requisitos que se solicitan por -
purte del ISSFAM, por conducto de Ja Oficialia de Partes -

del Instituto; se turnarfi el asunto :ll DcpartamPnto de Cré-

(193) Ihidom, artículo 109, p.'íg. 53. 
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dito para que éste posteriormente realice los tTámites in-
ternos con la intorvenci6n de peritos en ingeniería y fina~ 

zas, a fin de que éstos determinen si, desde su punto de -
vista, resulta procedente el otorgamiento del crédito. Po~ 

tcriormente y con la opini6n correspondiente, el asunto se 
turnará a la Junta Directiva del Instituto, la cual, apli-
cando los preceptos legales que resulten conducentes al Fo~ 
do de la Vivienda Militar, asi como también los criterios y 

normas generales establecidas por la propia Junta Directiva 

y verificando los requjsitos referentes a la situaci6n ind~ 
vidual del solicitante, resolverá sobre la procedencia o i~ 
procedencia del préstamo solicitado. 

Una vez aprobado o no el crédito, se notificará la 
resolución de la Junta Directiva al interesado informándole 
en su caso a qué Notario PGblico se turn6 el asunto a fin -
de que la operaci6n respectiva se perfeccione legalmente. 

Dentro de cada tipo de crédito solicitado al Insti
tuto, se seguirá un riguroso orden cronolt'5gico para su aten. 
ci6n 1 mismo que s6lo se alterará por la naturaleza de cada 

operación en particular, pero no por preferencias o valién
dose del carácter meramente personal, lo que hace que este 
tipo de asuntos se tramiten con toda imparcialidad. 
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INTERVENCION DE BANJERCITO EN MATERIA DE 
SEGURIDAD SOCIAL MILITAR 

1) GENERALIDADES DE BANJERCITO. 

Los antecedentes de BANJERCITO se remontan al Fondo -
de Ahorro del Ejlrclto y la Armada y al Seguro de Vida Mili
tar, que fueron administrados por la Dirccci6n de Pensiones 

Militares hasta el 31 de diciembre de 1946, cuando por Decr~ 

to del Congreso de la Uni6n, se crc6 el Organismo Financiero 
denominado llaneo Nacional del Ejército y la Armada, S.A. de 
C.V.; cuya finalidad era el <lar suplctoricdad en prestacio-
nes econ6micas y de seguridad social a los miembros del Ejé~ 
cito. 

Actualmente el Banco Nacional del Ejército, Fuerza -
Aérea y Armada, actúa como Banca de Desarrollo, cuya función 
principal consiste en atender al personal de las Fuerzas Ar
madas Mexicanas, proveyéndole de apoyo crediticio y Scrvi--
cios de Banca¡ así como también al pablico en general. 

BANJERCITO se rige por su Ley Orgánica, misma que ha 
sido objeto de modificaciones, hasta la publicación de su ª! 
timá Edición que fué en diciembre de 1989; así corno tam--

bién por la Ley Rcglam~ntarin del Servicio POblico de Banca 
y Cr6dito. 

En virtud de un Decreto Presidencial, BANJERCITO a -
partir del 31 de julio de 1985, se transformó de Sociedad -
An6nima a Sociedad Nacional de Cr6dito con actividades espe
cíficas de Banca de Desarrollo; lo cual garantiza la porma-
nencia, continuidad y eficiencia de las actividades que rea
liza. 
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Con el prop6sito de adecuar la estructura y funciones 
de BANJERCITO dentro del marco establecido por la actual Ley 

Reglamentaria del Servicio PQblico de Banca y Crédito, se ~ 

aprob6 su vigente Ley Orgánica, la cual le ha permitido defi 

nir un orden de prioridad a sus operaciones y a su propia º! 
turalcza, contribuyendo de manera directa y eficaz a los pl~ 
ncs y programas de desarrollo instrumentados por el Gobierno 
Federal , muy en pa rt icu lar, y por e 1 tcmn que nos ocupa, en 

beneficio de los miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas. 

La Ley Orgánica <lel Banco Nacional del Ejército, Fuer 

za A6rca y Armada, Soc icda.d Nacional de Crédito, I ns ti tuc i ón 

de Banca de Desarrollo, es la encargada de regir las activi~ 
dudes de BANJERCITO, mismo que se crc6 con personalidad jur!_ 

dica y patrimonio propios, con una duraci6n indefinida y con 
domicilio en la Ciudad de México, Distrito Federal, pudiendo, 

previa autorizaci6n de la Secretaria de Hacienda y Crédito • 

PGblico, establecer o clausurar sucursales, agencias o cuale~ 

quiera otra clase <le oficinas en el país, e incluso nombrar 

corresponsales en el pa[s o en el extranjero. (194) 

Conforme a la Ley Orgánica que lo rige, BANJERCITO 

tiene los siguientes objetivos: (195) 

I. Apoyar financieramente a los miembros de las 

Fuerzas Armadas para el ejercicio de sus profe-
sienes o actividades productivas no incompati---

(194) Ley Orgánica del Banco Nacional riel Ejército, Fuerza Aérea y Ar· 
m;tda, Sociedad Nncional de Crédito, lnstituci6n dC" Banca d~ Desa 
rrollo,'l..cgi~lación r.:ilitar, Tomo 1II, Se~r<.>taría ~e la Detensa
Nacional, México, 1989, articules lo. y Za., pligs. 71 y 7Z. 

Reglamento Orránico <lel Banco Nacional del Ejército, Fuerza Af-
rea y Annada, Sociedad ~'acional de Crédito, Instituci6n de Banca 
de Desarrollo, llinrio Oficial <lC'l 29 dC' julio de 1985, artículos 
lo., Zo., .:lO y So., págs. 43 y .J4. 

(195) Ley Orgánica de llfü'iJEllClTO, artículos ha. y 7o. págs. 73 a 74. 
Reglomento Orgánico de ll,\NJEllCITO artículo 3o., págs. 43 y 44. 
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bles con la funci6n militar. 
JI. Actuar como agente financiero de las empresas y 

sociedades con las que opere. 
III. Administrar los fondos de ahorro y de trabajo de 

los militares. 

IV. Promover asesoría técnica a favor de las empre-
sas y sociedades mercantiles integradas por miefil 
bros de las Fuerzas Armadas Mexicanas, con el o~ 
jeto de propiciar el incremcntb de la producci6n. 

V. Propiciar acciones conjuntas de financiamiento y 

asistencia con otras instituciones de crédito, -
fondos de fomento, fideicomisos, organizaciones 
auxiliares de crédito y con los sectores social 
y privado. 

VI. Realizar las operaciones y prestar los servicios 
a que se refiere el articulo 30 de la Ley Regla
mentaria del Servicio PQblico de Banca y Crldito. 

VII. Otorgar créditos a los miembros de las Fuerzas -
Armadas Mexicanas que se encuentren en Servicio 
Activo o en Situación de Retiro, siempre y cuan
do estén percibiendo haberes con cargo al Erario 
Federal. 

VIII.Emitir bonos bancarios de desarrollo, estos bo-
nos procurarán fomentar el desarrollo del merca
do de capitales y la Inversión Institucional, y 

serán susceptibles de colocarse entre el gran p~ 
blico inversionista, casos en los que serán apl! 
cables las disposiciones respectivas. 

IX. Financiar la adquisici6n, construcción, amplia-
ci6n y reparación de casas habitación de los -
miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas. 

X. Efectuar preferentemente con los militares y pe~ 
senas morales Je las cuales aquellos forman par
te, 1~1s tlcm5s 011cr:1cioncs activas y pasivas de -

la Ley Rcgla1ncntaria del Servicio rablico de Ra~ 
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ca y .cr~dito autorizadas por las Instituciones -
de Banca de Desarrollo, 

XI. Efectuar el servicio de pago por concepto de ha
ber de retiro y de pensi6n. 

XII. Las demfis anfilogas y conexas al objeto de la Ins 
tituci6n que le sefiale la Secretaria de Hacienda 
y Cr~dito Pfiblico, inclusive la de Agente Finan
ciero del Gobierno Federal, en los t~rminos de -

las disposiciones aplicables. 

En el ejercicio de sus atribuciones, BANJERCITO ajus
ta su' programa a la pol!tica financiera que el Gobierno Fed.!:_ 

ral establece y en sus actividades se coordina con las Enti
dades que tienen a su cargo la elaboraci6n y ejecuci6n de d! 
cha politica. 

Z) CAPITAL SOCIAL DE BANJERCITO. 

El capital social del Banco Nacional del Ej~rcito, -
Fuerza A~rea y Armada, Sociedad Nacional de Cr~dito, Instit~ 
ci6n de Banca de Desarrollo, se encuentra representado por -

Certificados de Aportación Patrimonial que son titulas de -
cr6di to nominativos mismos que se clasifican en tres Series: 
la Serie "A" de la cual s61o podrl'i ser titular el Gobierno -

Federal y cuyo monto nunca sera inferior al 51\ del capital 
social; la Serie "B" que podrá ser suscrita por las institu
ciones nacionales de cr~dito, las entidades paracstatales y 

las sociedades formadas por los miembros de las Fuerzas Arm~ 
das; y la Serie "C 11 que podrán ser suscritas por los miem- - -
bros de las Fuerzas Armadas y el pfiblico en general. (196) 

(196) Ley Orgánica de BANJERCITO, articulo 3o. al So. p5g. 72 y 73, 
Reglamento Orgiinko de BANJERCITO, art1culos 60,, 7o,. y 9o,, 
págs. 44 y 45, 
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Las acciones de las Series "B'' y 11 C11 gozarlin de un div.!_ 

dende preferente y acumulativo que será pagndero en efectivo, 
mismo que fijarfi la Asamblea de Accionistas al sancionar ca
da ejercicio social; teniendo además los titulares de las -

mismas, voto limitado en los tfrminos de lo dispuesto por la 

Ley General de Sociedades Mercantiles en vigor. Como se dijo 
con anterioridad, los Certificados de la Serie "A" solo po-

drán ser suscritos por el Gobierno Federal y se emitirá en -
un s6lo tttulo que no llevar§ cupones, siendo además intran! 
misible, sin que en ningón momento se pueda cambiar su natu
raleza o los derechos que confiere a su titular; siendo el -
Secretario de Hacienda y Crédito PQblico quien designa a la 
persona que ejerza las facultades que implica tal titulari-
dad, (197) 

En ningfin momento y bajo ninguna circunstancia podrán 
participar en el capital social de BANJERCITO, personas f1sl 

caso morales extranjeras. ni sociedades mexicanas en cuyos 
estatutos no figure cláusula de exclusión de extranjeros ya 
sea directa o indirectamente; en caso contrario dicha adqui
sición será nula y por lo tanto, cancelada y sin ningún va-
lar la participaci6n social de que se trate y los titules que 
la representan, teni~ndose en consecuencia por reducido el -
capital social en una cantidad igual al valor de la partici
paci6n cancelada. (198) 

3) ESTRUCTURA Y ORGANIZACION DE BANJERCJTO, 

El 6rgano supremo de esta Sociedad, es la Asamblea G~ 

(197) Ley Orglinica BANJERCITO, art!culos 3o, pfirrafo primero y segundo, 
y 4o. pfigs. 72 y 73, 
Reglmnento Orgfoico, articulo Bo, y !Oo. al 14, pfigs. 44 y 45, 

(198) Ley Org:lnica BANJERCITO, articulo 3o. pfirrago tercero, püg. 72. 
Reglamento Orgfinico BANJERCITO, art!culo 11, pfig. 45, 
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neral de Accionistas y sus resoluciones son cumplidas por el 
Consejo de Administraci6n. Por otra parte, la administraci6n 

de BANJERC!TO está encomendada a un Consejo de Administraci6n 
y a un Director General, en sus respectivas esferas de comp~ 
tencias. El Consejo de Administraci6n dirige a BANJERCITO en 
base a las poltticas, lineamientos y prioridad~s que fija la 
Ley Reglamentaria del Servicio POblico de Banca y Cr~dito, -
la Ley Orgánica de BANJERCITO y el Reglamento Orgánico del -
mismo, ast como también, en base a las demds disposiciones -

que le son aplicables por conducto de la Secretaria de Ha--
cienda y Cr~dito POblico; a fin de obtener el logro de sus -
objetivos y metas de su programa. (199) 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Org§nica -
de BANJERCITO y su Reglamento OrgAnico, el Consejo de Admi-
nistraci6n de esta Sociedad se encuentra integrado por siete 
Consejeros propietarios los cuales seran designados de la si 
guiente manera: (200) 

l. Dos Consejeros propietarios por la Secretaria de 
Hacienda y Cr~dito POblico. 

11. Dos Consejeros propietarios por la Secretaria de 
la Defensa Nacional. 

111, Dos Consejeros propietarios por la Secretaria de 
Marina. 

IV. Un Consejero propietario por el Instituto de Se
guridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. 

(199) Ley Org§nica BANJERCITO, artkulos 36 y 37, p§gs. 82 y 83. 
Ley Reg. BANJERCITO, art1cu!os 15 y 21, págs. 45 y 46, 

(200) Ley Org§nica BANJERCJ'ID, articulo 38, p§g. 83. 
Ley Reg. BANJERC!TO, artículo 16, p5gs. 45 y 46, 
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Por cada Consejero Propietario se nombrarfi un Suplente; el 
Ejecutivo Federal designará de entre los Consejeros Propie
tarios al Presidente del Consejo de Administraci6n; por lo 
que respecta a los Consejeros Propietarios, 6stos durarán -

en su encargo un año y podrán ser reelectos. La renuncia de 
los Consejeros se presenta a la Secretaria de Hacienda por 
conducto del Consejo de Administración de BANJERCITO. 

El Consejo de Administraci6n se refine, e11 los t€rmi
nos de la Ley Orgdnica de BANJERCITO y su Reglamento, por -
lo menos una vez al mes en los dias y horas que previamente 
acuerde el mismo¡ en caso necesario, se celebrarfin por acuc!. 
do del Presidente o a petici6n de cuando menos dos Conseje
ros de la Serie 11 A", sesionando válidamente con la asisten
cia de por lo menos cinco Consejeros; las resoluciones se -

toman por mayorin de votos, gozando en caso de empate, con 
voto de calidad el Presidente del Consejo. (201) 

De conformidad con lo previsto por la Ley OrgAnica -
de BANJERCITO, su Reglamento Orgdnico y la Ley Reglamenta-
ria del Servicio Público de Banca y Cr~dito, est~n imposibl 
litados para ser Consejeros las siguientes personas: (202) 

l. El Director General y los servidores públicos de 
la sociedad que ocupen cargos con las dos jerar
quias administrativas inferiores a la de aquel. 

(201) Ley Orggnica BANJERCI11J, articulas 42 y 43, pgg. 84, 
Ley Reglamentaria BANJERCITO, articulo 18, pgg. 46. 

(202) Ley Orgfoica BANJERCI11J, articulo 41, p~gs. 83 y 84. 
Ley Reglamentaria BANJERCITO, articulo 17, pgg. 46. 
Ley Reglamentaria del Servicio Pllbl ico de Banca y Cr~di to, Edito 
rial Porrúa, S.A. 1 TrigP.sima f:dici6n, México, 1985, articulo 22-;
plig. 15, 
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2. Los cónyuges y personas que tengan parentesco 

por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto 

grado, o civil, con el Director General. 
3. Las personas que tengan litigio pendiente con el 

Banco. 

4. Los inhabilitados para ejercer el comercio. 

5. Los servidores públicos que ejercen funciones de 

inspccci6n o vigilancia de las instituciones de 
crl'.!dito. 

6. Las personas que ocupan nlgGn puesto de clccci6n 

popular, mientras est~n en el ejercicio del mis

mo. 

7. Dos o más personas, que tengan entres!, paren-

tesco hasta el tercer grado por consanguinidad -

o por afinidad. 
8. Los functonarios o empleados de la Instituci6n. 

El Consejo de Administraci6n de BANJERCITO cuenta con 
las mfis amplias facultades para administrar los neg~cios de 

la Institución y llevar a cabo todos los actos necesarios p~ 
ra lograr sus objetivos, como son entre otros, los siguien-
tes: (203) 

I. Aprobar el informe anual de actividades que le -
presente el Director General. 

11. Aprobar los demás programas espec1ficos y regla
mentos internos de la Sociedad que le presente -

el Director General, a efecto de someterlo a la 
autorizaci6n de la Secretaria de Hacienda y Cré

dito Público. 

III. Nombrar y rcJnovcr, a propuesta del Director Gen~ 
rnl, a los servidores pfiblicos que ocupen cargos 
con lns dos jerarquías administrativas infería--

(203) Ley Org:inica de BANJERCITO, art1cu!o 44, págs. 84 a 86. 



- 174 -

res a las de aquel, quienes deberán ser Genera-

les o J~fes del Ejército, Fuerza Aérea o Armada, 
mismos que deberán de reunir los requisitos a -

que se refiere el artículo 24 de la Ley Reglnmc!! 

taria del Servicio Püblico de Banca y Crédito. 

En t6rminos más específicos podemos sefialar como fa-

cultades del Consejo de Administraci6n las siguientes: 

I. Aprobar los programas sobre el establecimiento, 
reubicación y clausura de sucursales, agencias y 

oficinas. 

11. Acordar la creación de comités regionales consu1 
tivos y de crédito. 

III. Previo dictamen de los Comisarios, aprobar el b~ 
lance general anual. 

IV. Aprobar en su caso, la constituci6n de reservas, 
la aplicación de utilidades, así como también la 

forma en que deberán de aplicarse. 
V. Conforme a las disposiciones aplicables, autori

zar la publicaci6n de los estados financieros. 

V!. Aprobar los proyectos <le lo, programas financie

ros, de opcraci6n anual e institucionales, en -

presupuestos de gastos e inversiones r 1 a estim2_ 
ci6n de ingresos anuales para los efectos lega

les correspondientes. 

VII. Aprobar conforme a las disposiciones legales y -

administrativas aplicables, la a<lquisici6n de i~ 
muebles que la Sociedad requiera para la presta

ción de sus servicios y la enajenación de los -

mismos cuando corresponda. 

VIJI .Proponer a la Secretaría de Hacienda y Cré<lito -

PGblico, las modificaciones al Reglamento Orgánl 
ca, así corno tarnbi6n el aumento o disminuci6n --
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del capital social, 
IX. Aprobar la emisión de Certificados de Aportación 

Patrimonial definitivos y provisionales, en su -

caso. 
X. Las demás que le fije la Ley Orgánica de la Ins

tituci6n. 

El Director General de BANJERCITO serfi designado por 
el Ejecutivo Federal, debiendo recaer el nombramiento en un 
General o Jefe del Ejército, Fuerza A6rea o su equivalente -
en la Armadn;dehiendo tener experiencia en materia crediti-

cia y financiera de preferencia. (204) 

El Director General tcndrfi a su cargo la administra-
ci6n y represcntaci6n legal de BANJERCITO, sin perjuicio de 
las atribuciones que correspondan al Consejo de Administra-
ci6n; teniendo al efecto las siguientes facultades y funcio

nes: (205) 

I. Como representante legal, podrá celebrar y otor
gar toda clase de actos y documentos inherentes 
al objeto de la Sociedad. 

11. Ejecutar las resoluciones del Consejo de Admini~ 
traci6n. 

III. Llevar la firma social. 
IV. Actuar como Delegado Fiduciario General. 
V. Las que le señala el Reglamento Orgánico, 
VI. Las que le delegue el Consejo de Administraci6n. 

La Dirección General <le BANJERCITO para el mejor de-
scmpeílo de sus funciones, se apoya en una estructura organi
zada integrada de la siguiente manera: una Subdirección Gen~ 

(204) 

(.ZOS) 

Ley Orgánica BANJERCITO, articulo 45, pág. 86, 
Reglamento Orgánico BANJERCim, artkulo 22, pág. 47. 
Ley Orgánica BANJERCITO, articulo 45, págs. 86 y 87, 
Reglamento Orgánico BANJERCITO, articulo 23, pág. 47 y 48. 
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ral. una Contralorta General, cinco Coordinadores, diecinue
ve Areas Departamentales y una Gerencia cuyas atribuciones -
se encuentran definidas en el Reglamento Interior de Organi
zaci5n de la propia Institución. 

La expansi6n organizacional de BANJERCITO, permite e~ 
brir los servicios de Banca de Desarrollo, a trav~s de la Ge 
rencia de la Oficina Matriz y tres sucursales en la Ciudad -

de México (Sucursal Defensa, Sucursal Reforma y Sucursal Co
legio Militar); y cuatro mfis ubicadas en las Plazas de: Pue
bla, Guadalajara, Monterrey y Acapulco. 

Lo Vigilancia.de la Sociedad estarfi encomendada a dos 
Comisarios designados: uno por la Secretaria de la Contralo

rra General de la Federación y el otro por los Consejeros de 
las Series "B" y 11 C11 de los Certificados de AportaciiSn Patr!. 
monial; por cada Comisario Propietario se designará su res-
pectivo Suplente. Para el cumplimiento de las facultades y -
obligaciones que la Ley le confiere a los Comisarios, podr5n 
ejercer conjunta o separadamente sus funciones, mismas que -
son: (206) 

I. Solicitar al Director General, mensualmente, un 
informe que incluya el estado financiero de la -
Sociedad. 

II. Realizar un examen de las operaciones, documen-
tos, registros y demtts constancias, para el dic

tamen a que se refiere el punto anterior. 
III. Rendir anualmente un informe al Consejo de Admi

nistraci6n respecto a la veracidad, suficiencia 

(206) Ley Orgfinica de BANJERCITO, artículo 46, pfig. 87. 
Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Cr6dito, arti 
culos l7 y 38, p5g. 17. 
Reglamento Orgfinico de BANJERCITO, articulo 27, p~g. 49, 
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y razo~abilidad de la informaci6n presentada por 
il Dir~ctor General al Consejo de Administraci6n, 
debiendo ·incluir su opini6n sobre si la polttica 
y criterios contables y de informaci6n seguidos 
por la Sociedad son adecuados y suficientes, ca~ 

'forme a la Ley Reglamentaria del Servicio Públ i

co de Banca y Cr6di to. 

IV. Hacer que se inserten en la orden del dia de las 

convocatorias para sesionar el Consejo de Admi-

nistraci6n, los puntos que considere m6s pcrti-
nentes. 

V. Asistir con voz pero sin voto, a todas las sesi~ 
nes del Consejo de Administraci6n. 

VI. Vigilar, en cualquier tiempo, las operaciones de 
la Sociedad. 

El Comisario designado por la Secretaria de la Contr~ 
larra General de la Fedcraci6n durará en su encargo hasta en 

tanto no sea revocado su nombramiento y el designado por los 
Consejeros de las Series 11 B" y 11 C11

, por el tt?rmino de un 
ejercicio social, pudiendo ser nombrados nuevamente; este Co 
misario podrá continuar en el desempeño de su cargo, aOn 
cuando concluya el periodo para el cual fue designado, en 
tanto no se haga nueva dcsignaci6n y el sustituto tome posc-

si6n de su cargo. 

La Sociedad tcndr~ una Comisi6n Consultiva integrada 

por los titulares de los Certificados de Aportaci6n Patrimo

nial Series 11 811 y "C", distintos de los del Gobierno Federal, 

los cuales se reunirfin por lo menos una vez al afio y que se 
ocupar~n de los siguientes asuntos: 

I. Conocer y opinar sobre la pal it ica y criterios -

conforme a los cuales la Sociedad lleva a cabo -
sus operaciones. 
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11. Analizar el informe de actividades y los estados 
financieros que le presente el Consejo de Admi-
nistraci6n por conducto del Director General. 

111. Opinar sobre los proyectos de aplicnci6n de las 
utilidades. 

IV. Formular al Consejo de Administraci6n las reco-
mendaciones que estime convenientes sobre las m! 
terias de que traten las fracciones anteriores. 

V. Las demás de cardcter consultivo que le sefiale 

el propio Reglamento Org5nico del Banco. 

De conformidad con lo establecido por el artículo 28 

del Reglamento Orgánico del Banco del Ej~rcito, la Comisi6n 
Consultiva de la Sociedad podr~ ser convocada mediante aviso 
que se publique por una sola vez, en uno de los peri6dicos -
de mayor circulaci6n del domicilio de la Sociedad, cuando m~ 
nos diez dtas naturales antes de la fecha sefialada para la -
reuni6n; la convocatoria tleberá contener la orden del dta y 
podr~ realiiarla por lo menos una tercera parte de sus miem
bros, por el Presidente del Consejo de Administraci6n, por -
el Director General, por dos Consejeros de las Series 11 B11 y 
11 C11

, o por el Comisario de las mismas Series. Para tener de

recho a asistir a las sesiones de la Comisi6n y poder votar 
en ella, los tenedores deberfin depositar sus Certificados de 
Aportaci6n Patrimonial Setics "B" y "Cº, en cualquier Socie
dad Nacional de Cr~dito de la RepDblica Mexicana, debiendo -
exhibir la constancia de dicho dcp6sito en el momento de la 
reunión. 

Los propietarios de estos Certificados podrán ser re

presentados, en las sesiones de la Comisión, por representantes faculta
dos con poder notarial o carta poder certificada; sin que puedan ser ma!!_ 

datarios los miembros del Consejo de Administración, el Director General 
ni los Comisarios de la Sociedad. 

Para que la Comisión sesione v&lidamcnte, se deberA -
contar con la rcpresentaci6n de la may~ria de los Certifica

dos de Aportaci6n Patrimonial de las Series "B" y "C', suscritos )' -
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pagados, cuyos titulares sean distintos al Gobierno Federal, 
tomándose sus resoluciones por mayoria de votos, consideran
do un voto por cada Certificado; en caso de que no se reanan 
el nOmero de Certificados sefialados, se harG una segunda y -

Oltima convocatoria¡ en este caso, la reuni6n se realizará -
con los tenedores que concurran y sus acuerdos scrdn v~lidos 

siempre que se adopten por la mayoria de los votos presentes. 

Las resoluciones tomadas por la Comisi6n se asentarán 
en un libro autorizado por la Comisi6n Nacional Bancaria y -

de Seguros y será firmada por quien presi~a la sesión y -

por el secretario que desirne la reuni6n. 

4) FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO. 

El Fondo de Ahorro se constituye con las aportaciones 
de los Generales, Jefes y Oficiales o sus equivalentes en la 
Armada, mismo que es de un 5% de sus haberes quincenales, -
más una aportaci6n igual por parte del Gobierno Federal. Los 
titulares de este Fondo podrtindisponer de ~l totalmente, --
cuando obtengan licencia ilimitada o queden separados del -
Servicio Activo; los que continOcn en el Activo tendr4n der~ 
cho a disponer de ~l cada seis años, contados a partir de la 
fecha de su primera aportaci6n al Fondo. (207) 

Podrán disponer del Fondo de Ahorro, las personas que 
los titulares hayan designado como beneficiarios en caso de 
fallecimiento, y a falta de designaci6n, a sus familiares -
conforme a la siguiente prclaci6n: (208) 

(207) Ley Orgánica del Ejército, Fuerza Mrea y Annada, op. cit. en -
nota 194 supra, articules 19 y 211, pág. 77. 

(208) Ibidem, articulo 20, páITafo tercero, pág. 77 
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I. El c6nyuge o en su defecto, la persona con quien 

haya hecho vida marital durante los cinco años -
inmediatos anteriores a su muerte, en concurren
cia con los hijos del occiso a partes iguales. 

II. La madre. 
II l. El padre. 
IV. Quienes justifiquen su parentesco con el Titular 

del Fondo; los más pr6ximos excluirán a los más 

remotos, en caso de controversia resolverá la -
Autoridad Judicial. 

El Fondo de Trabajo se forma con las aportacio-

nes que el Gobierno Federal realiza a favor de cada elemento 
de Tropa o sus equivalentes en la Arma<la, a partir de la fe
cha en que causen alta o sean reenganchados, hasta que obte~ 
gan licencia ilimjtada, causen baja del Activo o asciendan -
a Oficiales, mas un interés a favor de sus titulares, acumu
lables anualmente. La aportaci6n del Gobierno Federal es el 
equivalente al 1oi de los haberes anuales del Personal de _, 

Tropa o sus equivalentes en la Armada. (209) 

Podrán disponer del Fondo de Trabajo, los elementos -
de Tropa o sus equivalentes en la Armada que queden separa-
dos del Servicio Activo, los que obtengan licencia llimitada 
y los que asciendan a Oficiales¡ también podrán disponer de 
este Fondo, las personas que aquellos h~yan señalado como b~ 
neficiarios, en caso de fallecimiento, y a falta de designa
ci6n, sus familiares de acuerdo con la prclaci6n anteriorme~ 
te sefialada. (210) 

Las aportaciones que renliza e~ Gobierno Federal des-

(209) Ibidl~m, articules ~l y lu, pñg . .., ~. 
(210) lbidcm, articule 1l piígs. 7Sy7h. 
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tinadas n los Fondos de Ahorro y de Trabajo, se ministra--
rán a BANJERCITO en los términos que fija la Secrcta1·ía de 
Hacienda y Crédito Pablico y la Secretaría de Progrnmaci6n y 

Presupuesto, dentro de lns esfcrns de su~ respectivas compe

tencias; los recursos afectos a dichos Fondos se destinarán 
al otorgamiento de pr6stamos con garantia hipotecaria y a -
corto plazo, con los requisitos previstos en su propia Ley -
Orgánica; y las canti<ladcs no utilizadas son invertidas para 
fomentar y financiar las actividades que le han sido encame_!! 
dadas a BANJEl\ClTO en su carácter de Banca de Desarrollo, -
(211) 

Los Fondos de Ahorro y de Trabajo son inembargables e 
intransmisibles; por lo que sólo se podrán afectar por adeu
dos exigibles a cargo del propio militar y que sean consc--
cuencia de las operaciones previstas en la Ley Orgfinica de -
BANJERCITO, o bien, por disposici6n judicial en el caso de -
alimentos; sin que el derecho del militar n reclamar su dcv~ 
loci6n sen objeto de prescripción. La Secretaría de la Defen
sa Nacional y la de Marina, proporcionarfo a BANJERCITO los 
datos que le sean necesarios para la formación de sus regis
tros en la administración de estos Fondos; debiendo oportun~ 
mente comunicarle a BANJDRCITO sobre las altas y bajas del -
personal de Generales, Jefes, Oficiales y Tropa y sus cquiv~ 
lentes en la Armada. (212) 

Cuando alguno de los elementos del personal de las -
Fuerzas Armadas se encuentre sustraido a la acción de la .Ju! 
ticia Militar y el Banco sea notificado de ello por la auto
ridad militar competente, dicho militar no podr5 disponer de 
sus respectivos fondos en tnnto no exista resolución definí-

(211) lbidcm, articulas 12,l!i,JB y 21, p:í~s. (f> a 78. 
(212) Ibidem, artículos 1:1y14, pág. 76. 
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ti va. en los términos de la legislaci6n del Fuero Militar. -
(213) 

Los préstamos que haga el Banco a los miembros de las 

Fuerzas Armadas se hará de tal manera que los abonos corres
pondientes para reintegrar la cantidad prestada, sumados a -
los descuentos por préstamos hipotecarios y a los que deban 
hacerse sobre cualquier otro adeudo con el Banco, no excedan 
del 50\ del haber de retiro o pensi6n, en su caso. (214) 

5) PRESTAMOS HIPOTECARIOS Y A CORTO PI.AZO. 

Los militares que se encuentran percibiendo haber, o 
haber de retiro con cargo al Erario Federal, podrlin obtener 

de BANJERCITO, préstamos con garantía hipotecaria en primer 

lugar sobre inmuebles urbanos, en la medida de los recursos 
disponibles para este fin; dichos créditos deberán destinar
se para: (215) 

l. Adquirir casas para habitación familiar del mil! 
tnr, 

II. Adquirir terrenos en los que deberá construi rsc 
la casa habitación familiar del militar. 

111. Construir casas para la habitación del militar. 
IV. Efectuar mejoras o reparaciones en las casas pa

ra habitaciones familiares <le los militares. 
V. Redimir los gravámenes r¡ue soporten dichos inmu2. 

bles provenientes de las operaciones a que se r~ 
fieren los puntos anteriores. 

(213) Ibídem, artículo 17, plíg,76 

(214) Ibidem, artículo 25, pág. 79 

(215) Ibidcm, artículo 2:1, plíg. 78 
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Las casas adquiridas o contrutdas por los militares 
para su hnbitación familiar, con fondos suministrados por -

BANJERCITO, quedarán exentas a partir de la fecha de su ad-
quisici6n o construcción, de todos los impuestos federales y 

del Distrito Federal, durante el término que el crédito per
manezca insoluto; gozando también de cxcnci6n los contratos 
en que se hagan constar dichas adquisiciones o cr6ditos. Es

te beneficio cesará cuando los inmuebles sean objeto de en~ 
jcnaci6n o sean destinados a otro fin. (216) 

Los pr6stamos llipotccarios se sujctarfin, en todo lo -
conducente, a las reglas que para tal efecto fije el Consejo 

de Administración del Banco; asi tenemos que, con el fin de 
contribuir a que los elementos de las Fuerzas Armadas adqui~ 

ran una vivienda, BANJERCITO otorga préstamos hipotecarios al 
personal del activo y en situaci6n de retiro, cuyo monto no 

excederá del 85\ del valor fijado al Inmuble por el BANCO, -
mismo que dcbcr5 cubrirse en un plazo que no exceda de quin

ce años, con una tasa de intcr6s muy por debajo del costo -
real del dinero; ya que la tasa que en promedio se cobra as

ciende al 9\, con amortizaciones quincenales que nunca exce
derln del 50\ de los haberes del militar. (217) 

De acuerdo con los recursos disponibles por BAN.JERCI
TO, este podrfi otorgar pr~stamos a corto plazo a los milita
res con haher o haber de retiro, as1 como también a los pen

sionistas. (218) 

El pr6stamo a corto plazo, tambi~n llamado 4uirograf~ 
ria, en virtud de que s6lo se llena una solicitud en el que 

consta un contrato, el cual no está autorizado por un Nota~ 

(21o) Ibidem, articulo 28, pág. 80 

(217) Ibídem, artkulos 24 a Zo, págs. 78 y 79 
(218) Ibídem, artículo 29, pág. 80 
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rio PGblico; se otorgará conforme a las reglas que expida -
el Consejo de Administración del Banco. 

(219) 
El importe de dichos préstamos no podrá exceder de: 

A) Cuatro meses de su haber o haber de retiro, tra-
tándose de Generales, Jefes y Oficiales y su equi 
valentc en la Armada; y en el caso de los pcnsio 
nistas de su percepci6n. 

B) Tratándose del Personal de Tropa, Clase y Mar in~ 
ria, el importe no podrá exceder de dos meses de 
haber cuando tengan de seis meses a dos años de 
servicios; y hasta cuatro meses de haber cuando 

tenga más de dos años de servicios. 

Los préstamos quirografarios o a corto plazo que se -
otorgan a los miembros de las Fuerzas Armadas, es una de las 
operaciones más importantes de BANJERCITO, ya que represen-
tan un baluarte en la economia de los militares, al permitir 
les tener un mayor potencial de adquisición para el desahogo 
de sus necesidades. Estos préstamos se han venido otorgando 
desde 1936, por la entonces Dirección de Pensiones Militares; 
fijand6selcs una tasa del 9\ anual, misma que en aquel ente~ 
ces era muy elevada; actualmente el Poder Ejecutivo preocupado -
por atender de manera más eficaz a las necesidades de las -
Fuerzas Armadas de nuestro país, ha hecho que, a pesar del -
considerable aumento de la tasa de interés, BANJERCITO siga 
manteniendo el 9% anual. 

Los deudores de préstamos quirografarios aportarán -
una cuota del 1 .zsi del importe del préstamo a fin de cons--

(219) Ibídem, artículo 31, p~g. 811. 
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tituir un fondo destinado a la amortización de los saldos i~ 
solutos, en caso de fallecimiento o p6rdida de sus derechos; 
el pago de éstos préstamos deberá de efectuarse antes de 
diciocho meses, conforme a la tasa de interés antes señalada; 
los adeudos no cubiertos por el milit<tr después de un 
ano de su vencimiento, se cargarán a su Fondo de Ahorro o de 
Trabajo. 

La Secretarla de la Defensa Nacional y la de Marina, 
informarán a BANJERClTO, en un plazo no mayor de quince dfas 
contados a partir de la fecha en que se generen las siguierr 
tes situaciones: (220) 

I. Las altas y bajas del personal de las Fuerzas A~ 
madas. 

II. Las licencias que se concedan sin goce de suel-
do. 

III. Los nombres y jerarquías de los militares que h~ 
yan cumplido la edad límite. 

IV. Los nombres de los familiares que los militares 
hayan desi'gnado como beneficiarios para los efe!:_ 
tos de la Ley Orgfinica del Banco, incluso cuando 
el militar cause baja o cambie de beneficiarios. 

6) PRESTAMOS PERSONALES. 

Recientemente BANJERCITO comenz6 a otorgar préstamos 
personales a los militares, los cuales le permitan adquirir 
bienes de consumo duradero como estufas y refrigeradores, 
procediendo a ampliar el monto del crédito para la compra de 
autom6viles económicos. 

(220) Ibidem, artículo 35, pág. 82. 
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El sistema de pr~stamos personales, uno de los mfis m~ 
dernos instrumentos crediticios que ha implementado la Banca 
Nacional, permitirá satisfacer las necesidades prioritarias 
en el hogar de la familia militar. 

7) MILITARES CON HABER DE RETIRO. 

Uno de los servicios más relevantes de BANJERCITO, -
constituye el pago de haberes de retiro a los militares y a 
sus deudos; ya que recientemente el Banco reanud6 el scrvi-
cio de pago de haberes de retiro a los pensionados y pensio
nistas militares. 

El sistema que BANJERCITO ha establecido ofrece todo 
género de facilidades a los militares y a sus familiares, -
dentro de un estricto respeto a su jerarquía, con honorarios 
apropiados para facilitarles sus trámites¡ dando atcnci6n d~ 

miciliaria para aquellos que no estcn en condiciones de acu
dir a la lnstituci6n. La reanudación de este servicio ha pe~ 
mitido un reencuentro de los militares retirados con sus atl
tiguos compañeros de armas con los que, además, pueden conc!!_ 
rrir al Centro Social "CADETE AGUSTIN MELGAR", creado espc-
cialmente para ellos, con todos los servicios gratuitos. 

B) ACTIVIDADES FIDUCIARIAS DE BANJERCITO. 

Dentro de los Servicios Fiduciarios que presta BANJE_g 
CITO, destaca por sus ventajas el Fideicomiso, considerado -
como un instrumento flexible y versátil, que puede satisfa-
cer oportuna y eficazmente, múltiples necesidades; en este -
caso en beneficio de los miembros de las Fuerzas Armadas Me
xicanas. 

El Fideicomiso es una figura jurídica por la cual una 
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peY.s.ona fí=s~·~a .º· moral, :~e~tina~. cié·~~~~ .·bi.e'fle~··-:~ de-rechOs a, 
un .fin lícito y determinado' en' .benefido propiéi' 0° 

0

dé un te!_ 

cci:o, -t!n'.Comendánd~le la reaiiza".i6Ít' de 'dicho fin a una i'nst.!_ 

tuci6n de Cr6dito. (221) 

Dentro del contrato de Fideicomiso podemos encontrar 

los siguientes elementos personales: (222) 

FIDEICOMITENTE: Que es la persona que constituye el -

Fideicomiso, aportando un patrimonio (valores, bienes mue--
bles e inmuebles) y estipulando sus condiciones. 

FIDEICOMISARIO: Que es el beneficiario o persona que 

recibe el beneficio del Fideicomiso, la cual puede ser el -

propio Fidcicomitentc o una tercera persona. 

FIDUCIARIA: En este caso representada por una Sede-

dad Nacional de Crédito, que recibe dichos bienes con la mi
sión de cumplir las condiciones expresas del Fideicomi-
tcnte. 

Conforme a la doctrina y la lcy,los Fideicomisos se -

clasifican en: 

A) Privados. 

B) POblicos. 

A) FIDEICOMISOS PRIVADOS: Conforme a lo establecido -

por la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Cr_§_ 

(221) 

(222) 

Cervantes Ahumada Raul, ''Títulos y Operaciones de Crédito", Edi 
torial Herrero, S.A., Cuarta Edici6n, México, 1964, pág. 305. -

Ibídem, págs. 308 a 311. 
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dita, los Servicios Fiduciarios pueden ser prestados por las 
Sociedades Nacionales de Crédito; dichos servicios tienen la 
característica de ser un servicio público en general, sien
do los m6s usuales: el Fideicomiso de Inversi6n, el de Segu

ro, el de Previsi6n Social, el de Administración, el de Fon
do de Ahorro, el Testamentario, el de Garantía, el Traslati
vo de Dominio, para el uso y aprovechamiento del inmueble y 

para inmigrantes rentistas entre otros. (223) 

B) FIDEICOMISOS PUBLICOS: son aquellos que const! 
tuyc el Gobierno Federal en su carácter de Fideicomitente, -
transmitiendo la titularidad de bienes del dominio público o 
privado de la Federaci6n, o afectando fondos públicos en una 
Institución Fiduciaria para realizar un fin lícito de intc-
rés Póblico. Dentro de esta clasificaci6n, BANJERCITO actúa 

como Fiduciarjo del Gobierno Federal en los siguientes Fidei 
comi sos: ( 224) 

a) FIDEICOMISO INMOBILIARIO PARA LAS FUERZAS ARMADAS. 

Su finalidad es el apoyar la construcción de casas h~ 
hitación que permiten ofrecer vivienda digna y decorosa a -
los miembros de las Fuerzas Armadas; convirtiéndose en una -
alternativa que coadyuva y atiende este importante rubro en 
el Sector Defensa, canalizando el cr6dito en forma eficiente 
y equitativa, de tal manera que, la adecuada asignaci6n de -
recursos, se complemente con mecanismo que permitan la recu
pcraci6n de los créditos concedidos. 

Al respecto, se hicieron estudios para determinar los 
requerimientos de vivienda en aquellos Estados de la Repúbl_!. 

(223) Ley Reglamentaria del Servicio Público <le llanca y Crédito, Op. -
cit. en la nota. 202, supra. articulo 30, fracci6n >N, pág. 19. 

(224) Informaci6n obtenida de los funcionarios <le BANJERCITO. 



ca en. ~onde el personal militar tiene un efectivo mayor a -
los dos mil ·elementos, y con base en las estadísticas obten!. 
das se consider6 que la edificación de viviendas se impulsaría 
inicialmente en las Entidades Federativas de: Tabasco, Mi--
choacnn, Baja California Norte, Jalisco, Guerrero, Chiapas y 
Chihuahua. 

Las bondades de este programa de financiamiento inmo
biliario, radican principalmente en dos aspectos fundamenta
les; en primer lugar las fuentes de financiamiento, en donde 
BANJERCITO obtuvo apoyo crediticio del Fondo para la Vivien
da Militar para financiar el ?Oi del costo de realización -
del programa en un plazo de interl§s social a quince años, c.Q_ 
rrcspondiendo a BANJERCITO refaccionar el 30i restante; estl 
mándese poder pagar y recuperar el capital invertido, en un 
término de trece años en promedio. El segundo aspecto resul
ta redituable en la propia condición de rentabilidad de las 
viviendas; dado que con motivo de que el personal militar es 
sujeto de movilidad constante, no les concederían las vivie~ 
das bajo condiciones de enajenaci6n a largo plazo, sino en -
arrendamiento durante el tiempo que permanezca comisionado; 
enriqueciendo el patrimonio de la Secretaría de la Defensa -
Nacional a través de la conservaci6n del bien inmueble, mis
mo que seguirá siendo una ayuda en la solución del problema 
habitacional que se confronta. 

La Secretaria de la Defensa Nacional ha hecho los es
tudios pertinentes, cuyos resultados demostraron la viabili
dad del programa de construcción de la Unidad Habitacional -
FAVE-SEDENA, misma que consta de doscientos cuarenta y ocho 
viviendas para arrendar a los militares comisionados en la -
fábrica de vestuario y equipo de la Secretaria de la Defensa 
Nacional, la que tuvo un costo de 1,945 millones, con inter
venci6n de BANJERCITO, a un plazo de quince años y con un i~ 
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ter~s del 14\ anual, El programa de construcci6n se fundame~ 

t6 en la necesidad que existe de que el personal militar es
pecializado que presta sus servicios en dicha fábrica, cuen

te con las facilidades para habitar en un lugar cercano a su 
§.rea de trabajo, ahorrando de este modo, tiempo, esfuerzo y 

recursos económicos, mismos que se generan por el traslado -
desde puntos lejanos hacia la ffibrica. 

La Unidad Habitacional a que nos referimos, est5 en 
terrenos del predio denominado "EL VERGEi.", cuya ubicaci6n -

se encuentra en la Delegación de Iztapalapa en el Distrito 

Federal, con una superficie de 30,000.00 metros cuadrados -

que forman parte del patrimonio de la Secretaria de la Defc~ 
sn Nacional, como un bien del dominio de la Fedcraci6n. 

La amortizaci6n del financiamiento otorgado para la -

construcción de la Unidad Habitacional se hará mediante ren
tas mensuales que se cobren a los militares a quienes se 

asignen las viviendas y que deber~n estar adscritos a la ffi
brica de vestuario y equipo, representando siempre el 12% de 
los haberes; estos haberes se han estimado por medio de una 

proyccci6n conservadora, en la ql1e se considcr6 un incremen
to del 30" anual de dichos haberes. 

Esta obra contribuirá en gran parte, a resolver el -
problema l1abitacional del sector militar, beneficiando a los 
militares comisionados en la FAVE con viviendas dignas y de
corosas y rentas razonables, que nunca desequillbrarin su -

presupuesto en virtud de que representan un porcentaje fijo 
de sus ha be res. 

La cercanía de sus viviendas al centro de trabajo re

dundará en apreciables beneficios tanto para la fábrica de -
vestuario y equipo, cuya productividad se incrementará seña

ladamente, ast como para los militares a su servicio, a qui! 
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nes brindar4 mejores condiciones de vida al dotarlos de una 
vivienda econ6mica y decorosa. 

b) FIDEICOMISO DE APOYO A EMPRESAS NACIONALES FABRI- -

CANTES DE ARMAS Y CARTUCHOS. 

La finalidad de este Fideicomiso es el de proporcio-
nar apoyo a las prccitadas empresas mediante la conccsi6n de 
anticipos a cuenta del precio, sobre la existencia que demue~ 

tren tener, según relaciones de inventarios que proporcionen 
y que estcn amparadas en documentos fehacientes que sirvan -
de base para determinar el costo de dichos inventarios; asi
mismo, conceder anticipos a cuenta de precio sobre las armas 
y cartuchos que produzco previa determinaci6n, mediante doc~ 
mentas fechacientcs, del costo de dichos artículos; y procu
rar la venta de dichos artículos en los mercados extranjeros, 
o que el fiduciario disponga de ellos sin ninguna limitaci6n 
de conformidad con las instrucciones que al efecto le de el 
Fideicomitente. 

c) FIDEICOMISO DE COLONIAS MILITARES. 

Este Fideicomiso consiste en otorgar créditos agrico
las y ganaderos a los "ilitares e integrantes de la Armada -
Nacional, que se encuentran en situaci6n de retiro. Para tal 
efecto, el Gobierno Federal afect6 un fondo determinado. 

d) FIDEICOMISO PARA CONSTRUCCIONES MILITARES. 

Su finalidad consiste en que el Fiduciario proceda a 
la enajenaci6n de los inmuebles que por su situaci6n, exten· 
si6n, estado de conscrvaci6n y otras causas, los haga no ad! 
cuados para las necesidades de la Secretarfa de la Defensa -
Nacional y se desincorporen por lo tanto del servicio pabli· 
ca; en el concepto de que el producto de la venta se aplica· 
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rá a la creaci6n de un fondo para llevar a cabo el Plan de -
Construcciones Mili tares instrumentado por el Gobierno Fede
ral. 

Es importante señalar que estos fideicomisos se admi
nistran bajo reglas de dependencia sectorial; al efecto, se 
designa un Comité Técnico cuyas atribuciones se señalan en -
los propios contratos, pero que generalmente son: tornar deci 
sienes y acuerdos, integrándose como Organismo Colectivo de 
Administraci6n Permanente. 



CAPITULO VIII 

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL MILITAR 

1) Introducción y Generalidades. 

2) Su Creación. 

3) Objetivos y Bases Legales. 

4) Sus Atribuciones. 



DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL MILITAR 

1) INTRODUCCION Y GENERALIDADES. 

La Reforma Administrativa emprendida en la adminis-

traci6n del Presidente de la Rep6blica, Licenciado Miguel -
de la Madrid Hurtado, estuvo orientada a mejorar en todos -
los aspectos la organización y funcionamiento de las Depen

dencias y Entidades de la Administración POblica Federal, -
de una manera consciente, deliberada y participativa. Para 
ello se requirió de instrumentos que le permitieran lograr 
con mayor eficacia y congruencia los objetivos y metas pre

viamente establecidos a efecto de dirigir los cambios y ad~ 
cuaciones que de manera permanente, requiriera la ejecución 
de su actividad. 

En consecuencia de lo anterior, la Secretaria de la 
Defensa Nacional expidió un Manual de Organización de todas 
y cada una de las Direcciones que la conforman y en partic~ 
lar, por el tema que nos ocupa, de la Direcci6n de Seguri-
dad Social Militar; Manual que tiene como prop6sito funda-
mental el proporcionar en forma ordenada y sistcmtttica la -
informaci6n referente a la estructura, organización y fun-
cionamiento de esta Dirección, as! como el directorio de los 
funcionarios y los cargos que ocupan dentro de la misma. 

El Manual de Organizaci6n, en cuanto a su contenido, 
se apega ampliamente a los lineamientos de Reforma Adminis
trativa expresados por el entonces Presidente de la RepObl~ 
ca Licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, ya que presenta 
informaci6n oficial, veraz y oportuna a todos los Generales, 
Jefes, Oficiales y Personal de Tropa que deseen conocer los 
princ1p1os que fundamentan la organización de la Direcci6n 
General de Seguridad Social Militar. 
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El Departamento de Servicios Sociales de la Secreta

ria de la Defensa Nacional, tuvo a su cargo el proporcionar 
a los miembros del Ej6rcito y Fuerza A~rca, as1 como a sus 

familiares, beneficios de este tipo; entre los ruales pode

mos mencionar el crecimiento y desarrollo de Colonias Agri
colas y Urbanas; asi como el desarrollo de actividades cul

turales, deportivas, art1sticas y la gesti6n ante otras Se
cretarias y Departamentos de Estado, para el logro de sus -

finalidades, las cuales s61o se alcanzaron en una minima -
proporci6n. 

De esta manera, encontramos que durante el r6gimen -

presidencial del Licenciado Adolfo L6pez Mateos, se promul
g6 el 28 de diciembre de 1961, la Ley de Seguridad Social -
para las Fuerzas Armadas, Ordenamiento cuyo objetivo fue el 

mejoramiento moral, profesional y econ6mico, en forma inte
gral, de esas Fuerzas Armadas, estableciendo un sistema de 
seguridad y servicios sociales, en los que se recogieron t~ 

das las prestaciones y beneficios que habtan venido disfru
tando los miembros de dichas Fuerzas Armadas; prestaciones 
que se encontraban hasta entonces, sin connotaci6n ni defi

nici6n precisa. 

Al entrar en vigor la Ley antes citada, se expidi6 -

un Decreto el 3 de febrero de 1962 por el cual se consti--

tu1a la Dirccci6n General de Seguridad Social Militar, des! 

pareciendo el Departamento de Servicios Sociales de la Se-

cretarta de la Defensa Nacional, con esa categorta y denom! 

naci6n. Conforme a lo dispuesto por el Articulo Segundo del 
antes mencionado Decreto, la Direcci6n General de Seguridad 
Social Militar, -con respecto a los miembros del Ejército y 

Fuerza Aérea, y a sus derechohabientes, sería la Dependen-

cía encargada del tr§mite administrativo que originara el -
otorgamiento de las prestaciones que la Ley en cuesti6n se

ñalaba, siempre y cuando dicha Ley no encomendara esas fun-
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cienes a Dependencias distintas. 

De conformidad con lo establecido por el Decreto --
antes citado, la Direcci6n General de Seguridad Social Mi
litar fué la encargada de llevar a cabo el otorgamiento de -
las prestaciones emanadas de la Ley de Seguridad Social para 
las Fuerzas Armadas; misma que en su articulo 60. señala que 
son prestaciones y servicios de carficter obligatorio, las -
que a continuaci6n se cn1l1lleran , pero solo en los casos en -

que se cumplan las condiciones y requisitos que el propio Or 
denamiento establece: 

r. Haber de Retiro. 
II. Compensaciones por Retiro. 
III. Pensiones. 

IV. Fondo de Trabajo. 
v. Fondo de Ahorro. 
VI. Seguro de Vida. 
VII. Pagas de Dcfunci6n. 
VIII. Venta y arrendamiento de casas para habitaci6n 

familiar del militar. 
IX. Préstamos Hipotecarios. 
X. Préstamos a Corto Plazo. 
XI. Organizaci6n, promoci6n y financiamiento de co

lonias militares agricolas, ganaderas o mixtas. 
XII. Organizaci6n, promoción y financiamiento de coa 

perativas pesqueras. 
XIII. Servicio M~dico Integral. 
XIV. Pr6mociones que eleven el nivel de vida de los 

militares y sus familiares, corno son entre 

otros: 

a) Los sistemas de venta de artículos de prime
ra necesidad y de artículos para el hogar. 
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b) Ayuda para la Alimentación Familiar, 
e) Centros de Servicio para el Hogar del Militar 

XV. Hogar del Militar Retirado. 
XVI. Promociones y Servicios que mejoren la condición 

y prcparaci6n física, cultural y técnica o que 
activen las formas de sociabilidad de los mili
tares y de sus familiares. Algunos de ellos son: 

a) Escuelas para Hijos de Militares y Opción a 
Internados Públicos. 

b) Centros de Alfabetización y Extensión Educa
tiva para elementos de Tropa, 

e) Centros de Adiestramiento y Superación para 
Esposas e Hijas de Militares. 

d) Centros Deportivos. 
e) Centros de Recreación. 

XVII.Servicios Diversos, De entre los cuales se com
prend!an: 
a) Guarderfos Infantiles, 
b) Hoteles de Tránsito. 
e) Servicios de Orientación Social. 

2) SU CREACION. 

Podemos considerar que las bases para el nacimiento 
de la Direcci6n General de Seguridad Social Militar, se fo!, 

maron con la creación del Fondo de Ahorro del Ejército el -
lo, de enero de 1936, mismo que consistia en la aportación 
por parte del Gobierno Federal, de diez centavos por indivi 
duo de Tropa que se encontraran en el Servicio Activo; pos· 
teriormente el lo. de septiembre de 1956 tomó la denomina-
ción de Fondo de Trabajo del Personal de Tropa del Ejército 
y la Armada, en donde la aportación del Gobierno Federal se 
vi6 aumentada en dos tantos, ya que la cuota establecida ·· 



- 198 -

por el Decreto que la creo, estableci6 treinta centavos por 
individuo; así como también por la creaci6n del Seguro de -
Vida Militar que dió origen a la Dirccci6n del Seguro de Vi 
da. 

El lo. de febrero de 1945, pas6 Revista de Cese la -
Direcci6n del Seguro de Vida y la del Fondo de Ahorro del -
Ejército, para dar lugar a la Direcci6n de Servicios Socia
les del Ejército, segan Oficio Circular No. 2455 de fecha -
30 de enero de 1945, girado por el Estado Mayor de la Seer~ 
taría de la Defensa Nacional. Para el lo. de julio de 1954 
esta Direcci6n pas6 Revista de Cese para dar Entrada al De
partamento de Servicios Sociales segGn Oficio No. 146593 de 
fecha 16 de julio de 1954, girado por la Dirección General 
del Personal. 

El lo. de mayo de 1962, Ccs6 como Departamento de -
Servicios Sociales, causando Alta como Dirccci6n General de 
Seguridad Social Militar, scgan Decreto publicado en el Di! 
rio Oficial <l~ la Federaci6n el 26 de abril de 1962, nombre 
que hasta la fecha tiene. 

Como ya se mencionó, el 29 de junio de 1976, fué ex
pedida la Ley del Instituto de Seguridad Social para las --
Fuerzas Armadas Mexicanas, que di6 origen a la creaci6n del 
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexi 
canas, mismo que se crc6 como un Organismo Pablico Desccn·
tralizado de car4cter Federal, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, con el cual la Dirccci6n General de Se
guridad Social Militar mantiene un estrecho enlace y una m! 
xima coordinaci6n para el otorgamiento de las prestaciones 
y beneficios que la propia Ley establece para los militares 
y sus <lcrcchohabicntcs. 
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3) OBJETIVOS Y BASES LEGALF.~ 

Es objetivo primordial de la Dirección General de Se
guridad Social Militar, el afiliar a los miembros de las 
Fuerzas Armadas, asi como tambi~n a sus derechohabientcs, -
con la finalidad de que se encuentren en condiciones de dis
frutar de las prestaciones que les confiere la Ley del Instl 
tute de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. 

Las disposiciones normativas que sirvieron como fun-
damcnto a la creación de la Direcci6n General de Seguridad -
Social Militar son las siguientes: 

A) La Ley Org~nica del Ejército y Fuerza Aérea Mex_!. 
canos. 
Diario Oficial de la Federación del 14 de abril 
de 1971 y sus Reformas publicadas en el Diario -
Oficial del 18 de diciembre de 1975, 

B) El Reglamento Interior de la Secretar1a de la D~ 
fensa Nacional. 
Diario Oficial de la Federación del 11 de mayo -
de 1977 y la Fe de Erratas.publicada en el Dia-
rio Oficial del 20 de mayo de 1977. 

Por lo que respecta a las disposiciones que norman - -

sus actuaciones, podemos decir que son los preceptos canten! 
dos en la Ley del Instituto de Seguridad Social para las 
Fuerzas Armadas Mexicanas, publicada en el Diario Oficial de 
la Federaci6n el 29 de junio de 1976, 

4) SUS ATRIBUCIONES. 

El 29 de junio de 1976, como ya se dijo, se expidió -
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la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas -
Armadas Mexicanas, que di6 origen a la creaci6n del ISSFAM, 

Organismo con el cual la Direcci6n de Seguridad Social Mili

tar mantiene hasta la fecha una estrecha relaci6n en cuanto 
a enlace y coordinación para el otorgamiento de las presta-

cienes y beneficios que la Ley del mencionado Instituto cst! 

blece para los militares y sus dercchohabientcs. 

Del análisis de las funciones q11c ten1n a su cargo la 
Dirección General de Seguridad Social Militar, mismas a las 
que nos hemos referido en plirrafos anteriores, y que se en-

centraban establecidas en el articulo 60. de la Ley de Segu

ridad Social para las Fuerzas Armadas, se desprende que son 
las mismas que absorti6 el Instituto de Seguridad Social pa
ra las Fuerzas Armadas Mexica11as, y que se encuentran sefial~ 

das en el articulo 16 de la Ley que lo rige; quedando el In~ 
tituto de referencia como encargado de las prestaciones de -
Seguridad Social Militar; en tanto que, como ya se dijo, la 

Direcci6n de Seguridad Social Militar solo coadyuva en el e!!._ 
lace y coordinación para el otorgamiento <le las prestaciones 

y beneficios que la Ley del ISSFAM establece. 

Actualmente es el articulo 28 del Reglamento Interior 
de la Secretaria de la Defensa Nacional, el que habilita las 

funciones de la Dirección General de Seguridad Social Mili-

tar, siendo 6stas: 

I. Formular directivas para otorgar en lo que com-
pcta a la Secretaria, las prestaciones y servi

cios establecidos por la Ley del Instituto de -
Seguridad Social para las Fuerzas Armadas. 

114 Afiliar a los militares y a sus dercchohabientes, 
controlando la vigencia de sus derechos de segu
ridad social conforme a las leyes respectivas. 
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III. Elaborar planes y proposiciones para promover -
que se eleve el nivel de vida de los militares 
y sus dercchohabicntes. 

IV. Organizar toda clase de actividades culturales, 
artisticas y recreativas, principalmente en do~ 

de sea necesario elevar la moral del personal -
militar. 

V, Promover y asegurar el enlace y coordinaci6n -
con otras Secretarias de Estado y Organismos P! 

raestatales, con el objeto de facilitar el otar 
gamiento de las prestaciones establecidas en la 
Ley del Instituto de Seguridad Social para las 

Fuerzas Armadas. 
VI, Difundir en todas las dependencias y unidades -

del Ejército y Fuerza Aérea, las prestaciones -

que la Ley del Instituto de Seguridad Social P! 

ra las Fuerzas Armadas concede a sus elementos, 
asr como los requisitos necesarios para obtener 
las. 

Del anAlisis del presente Capitulo, se desprende que, 
con anterioridad a la creaci6n de la Direcci6n de Pensiones 

Militares, (actualmente Instituto de Seguridad Social para 

las Fuerzas Armadas Mexicanas), la Direcci6n General de Seg~ 
ridad Social Militar tenia facultades, las que desempeiiaba 

satisfactoriamente, para el otorgamiento de las prestacio-~ 
nes y beneficios que en materia de seguridad social corres

pondía tanto a militares, como a sus familiares y derecho-

habientes. 
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La Ley del ISSFAM reline en un solo Ordenamiento todas 
las prestaciones sociales a que tienen derecho los miembros 
de las Fuerzas Armadas y sus derechohabientes, tratando con 
ello de lograr agilidad administrativa. 

La Ley Orgfinica de la Administraci6n Pliblica Federal, 
en vigor desde el lo. de enero de 1977, y el Acuerdo Presi-
dencial de 13 de enero del propio afio, por el que se agrup6 
dentro del Sector Defensa Nacional, al ISSFAM y el Fideicoml 
so Inmobiliario para las Fuerzas Armadas, hizo posible el -
que de parte de esta Secretaria de la Defensa Nacional se •• 
realizara un estudio acerca del funcionamiento del Institu
to de referencia, de la forma y tiempo en que los miembros -
de las Fuerzas Armadas obten1an las prestaciones estableci·· 
das, de las erogaciones de tipo administrativo que se hac!an 
y del namero de dependencias militares de las entidades que 
intervenían en los trámites correspondientes. 

Del análisis de los preceptos legales mencionados en 
el presente trabajo, se concluye que no se han logrado los -

objetivos y fines de la Reforma Administrativa Federal, ya -
que no se estfi procediento en forma 4gil para cumplir con t~ 
das las funciones, existiendo en muchos aspectos duplicidad 
de trámite y complicaci6n de sistemas,lo que hace que se utl 
lice excesivo personal y que se efectúen fuertes gastos. 

Con anterioridad a los preceptos legales mencionados, 
la secuela de tr~mitcs, tiempo y economta que se requer1an -
para el otorgamiento de las prestaciones sociales militares, 
mostr6 que los haberes de retiro, compensaciones y pensiones 
eran tramitados directamente por dependencias internas de --
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las Secretartas de la Defensa Nacional y la de Marina ante -
la Secretarta de Hacienda y Cr~dito PGblico, que entonces t~ 
nta competencia para intervenir, en forma eficiente y ágil, 
realizando tambi6n los Servicios de Sanidad de esas Secreta
rias, referente a la atención médico-quirúrgica de los dere
chohabientes efectuándose todo con simplicidad, brevedad y -

econom!a, factores esenciales en todo tr~mite y otorgamiento 
de prestaciones de tipo social. 

Debe reconocerse la conveniencia de modificar la ac-
tual situaci6n para el buen logro de los objetivos sefialados 
en la Ley Orgánica de la Administraci6n PGblica Federal, en 
beneficio de los militares y sus derechohabientes y desde el 
punto de vista de la economta nacional haciéndose la rees--
tructuraci6n necesaria. 

Serta conveniente que se elaborara un Nuevo Ordena--
miento en el que se estableciera una redistribuci6n de fun-
ciones para el otorgamiento de las prestaciones sociales a -
cargo de las entidades en las que intervendrtan las Secreta
rtas de la Defensa Nacional, de Marina, Programaci6n y Pres~ 

puesto, el ISSFAM y el Banco Nacional del Ej~rcito y la Arm! 
da. 

Por lo expuesto, se estima que el Nuevo Ordenamiento 
que se elabore sirva para establecer un aut~ntico sistema -
funcional en materia de Seguridad Social que haga realidad -
en los miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas, el poder -
obtener en forma integral y r4pida las prestaciones que por 
ley les corresponden. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA. - En nuestro pats el desarrollo del sis tema -
social tiene como base la seguridad, ésta ha evolucionado e~ 

mo medio de obtener derechos, ya que si algo limita al ser -
humano es la intranquilidad de un presente agobiado por cn-
fcrmedadcs y carencias econ6micas, asr como un futuro incie~ 
to al aparecer la vejez y con ella el problema de no poder -
cumplir de manera satisfactoria con las obligaciones que se 
tienen para con la familia. 

Nuestro pais consagra en su Constitución Política la 
protecci6n al individuo trabajador y a su familia, estable-
ciendo derechos que van en aumento, siendo notorio que día a 
dta se proporciona mejor Seguridad Social. 

SEGUNDA.- Cabe hacer notar que tanto en el sector pú
blico, como en el privado, la paz social radica en su propia 
seguridad, sosteniendo con ello la estabilidad del pats. De~ 
tro del sistema de seguridad social, funcionan: el Instituto 
Mexicano del Seguro Social; el Instituto de Seguridad y Ser
vicio Social para los Trabajadores al Servicio del Estado y 

el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas M~ 
xicanas, mismas que funcionan en base al nQmero de poblaci6n 

protegida y conforme al tipo de prestaciones que otorgan a -
sus afiliados y derechohabientcs, materializando los benefi
cios a que tienen derecho. 

TERCERA. - Por Seguridad Social Militar debe entender
se el bienestar de todos los miembros de las Fuerzas Armadas, 
comprendiendo su cducaci6n y el aseguramiento de por vida de 
los elementos que las constituyen, en el caso particular del 
tema que nos ocupa, segllridad que debe consistir en la adc-
cuaci6n econ6mica y de servicios tanto para ellos como para 

sus familiares. 
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CUARTA.- La Ley del Instituto de Seguridad Social pa
ra las Fuerzas Armadas Mexicanas, enmarca en un solo Ordena
miento todas las prestaciones sociales a que tienen derecho 
todos los miembros de las Fuerzas Armadas, ast como sus der! 
chohabientes, tratando con ello de lograr una adecuada agil! 
dad administrativa. 

QUINTA.- Refiri~ndonos en concreto al I.S.S.F.A.M., -
como encargada de proporcionar el bienestar social a los 
miembros de las Fuerzas Armadas, encuentro una serie de ben~ 
fieles que dan al militar tranquilidad tanto presente como -
futura con respecto a su porvenir, ya que el militar expone 
su vida por el tipo da misiones que le son asignadas por la 
Naci6n. Por este motivo, es importante destacar que desde -
su ingreso a las Fuerzas Armadas, tiene obligaci6n de desig
nar a sus beneficiarios para que ~stos puedan ser considera
dos derechohabientes y por lo tanto gozar de los beneficios 
que la Naci6n les otorga. 

SEXTA.- A la muerte de un militar, tanto sus familia
res como sus derechohabientes se presentan al ISSFAM para -
realizar los tramites y gestiones necesarias para cobrar los 
beneficios a que tienen derecho. En cada uno de los trámi-
tes que realizan deben cubrir los requisitos que se les sol! 
citan, siendo en la mayorta de los casos la misma documenta
ci6n, por lo que resultarta mAs conveniente a fin de agili-
zar los tr!mites (centralizarlos) haciendo una sola solici-
tud dirigida al ISSPAM, acreditando la defunci6n del militar 
y la situaci6n que tenia dentro del Ej~rcito, as1 como el e~ 
troncamiento familiar y la personalidad del interesado, y en 
esta forma, por medio de una sola contestaci6n a dicha soli
citud se llevarta a cabo la realizaci6n de los beneficios se 
fialados. 
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SEPTIMA.- Por lo que respecta a los fondos de ahorro 
y de trabajo, as1 como a los prl!stamos hipotecarios y a corto 
plazo cabe mencionar que se encuentran claramente estableci
dos en la Ley Orgánica del Banco del Ejército, tal y como -
mencioné en el Capitulo Séptimo de este trabajo. El mencio
nado Banco del Ejército, dentro de sus funciones tiene las -
relativas a la administraci6n y operaci6n de las mismas, pe
ro esas funciones se encuentran también establecidas en la -

Ley del ISSFAM, la cual regula ampliamente todo lo relativo 
·a la Seguridad Social Militar, por lo que podr1a optarse por 
suprimir de alguna de estas dos Leyes los preceptos relati-
vos a los ya mencionados fondos y pr~stamos. 

OCTAVA.- Como ha quedado asentado en el presente tra
bajo, el ISSFAM es un Organismo encargado de proporcionar s~ 
guridad social a los militares. El Banco del Ejército tiene 
sus propias caractertsticas, ya que es una Instituci6n que -

en s! es parte integr~ntc de la seguridad social militar por 
que entre otras cosas maneja los fondos de ahorro y de trab! 

jo, ast como el Fideicomiso Inmobiliario para las Fuerzas A! 
madas, encontrAndose este Fideicomiso dentro de las Fuerzas 

Armadas, 

Con base en lo anterior se dispuso que al ser el Ban
co del Ej6rcito parte integrante de la Ley Orgdnica del Ei~I 
cito, y dado que tambi~n lo es en la realidad porque asi lo 
sienten los miembros de las Fuerzas Armadas, se consider6 -
conveniente que el principal funcionario de dicho Banco sea 
un militar con el grado de General o Jefe con experiencia -

crediticia y financiera. 

NOVENA.- Por Acuerdo Presidencial de 13 de enero de -
1977, la Ley Orgánica de la Administraci6n PGblica Federal -
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de ese mismo nño 1 agrupó dentro del Sector Defensa Nacional 
al ISSFAM y al Fideicomiso Inmobiliario para las Fuerzas Ar

madas, haci~ndose posible el que por parte de la Secretarta 
de la Defensa Nacional se hiciera un estudio respecto a las -

ftJnciones del ISSFAM, tanto en la forma como en el tiempo en 

que los miembros de las Fuerzas Armadas obtienen sus presta
ciones, asf como las erogaciones de tipo administrativo que 

se hacen y el nOmcra de dependencias militares que intervie

nen en los tr5mitcs. 

Del anrtlisis anterior, encontramos que no se han lo-

grado los fines y objetivos que en aquel entonces fijaba la 
Reforma Administrativa Federal, ya que hasta la fecha no se 

esta procediendo en forma ágil para cumplir con las presta-
ciones, existiendo en muchos casos, duplicidad en los trámi
tes y complicaci6n de sistemas utilizándose, adem~s, excesi

vo personal y fuertes erogaciones para la atcnci6n de estos 

asuntos. 

DECIMA.- La secuela de trámites, tiempo y economía -
que se requieren para el otorgamiento de las prestaciones s~ 

ciales militares, mostr6 que los haberes de retiro, pensio-
nes y compensaciones, antes de la crcaci6n del ISSFAM y de -

su antecesora, la Direcci6n de Pensiones Militares, se trat! 
han directamente por la Secretarta de la Defensa Nacional y 

de Marina, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

que tenía competencia para intervenir en forma eficaz y ngil 

realizando otros trámites ante los Servicios de Sanida, Ue -
Intendencia o de Ingenieros de esas Dependencias y tambi~n -
por lo que rc5pecta a la atención m~dico-quirúrglca de los -

dercchohabientes, los servicios funerarios y de vivienda, se 

llevaban a cabo con simplicidad, brevedad y economta; facto
res esenciales en todo trámite y otorgamiento de prestacio-

ncs de tipo social. 
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Por lo asentado se sugiere que la Secretaria de la De-
fensa Nacional como coordinadora del Sector Militar, dispon

ga la reorganizaci6n de todo lo relativo a la Seguridad So-
cial Militar; a fin de evitar la duplicidad de tr5mites y -
funciones que actualmente existen en el otorgamiento de las 
diversas prestaciones, que tanto los militares como sus der~ 
chohabientes, reciben en materia de seguridad social. 

DECIMA PRIMERA. - Considero conveniente hacer notar que 
una de las ventajas que representarta para los militares, -
sus familiares y dercchohabientes, seria el hecho de que se 
fusionaran el ISSFAM y BANJERCITO para que al estar este úl
timo bajo el control de la Secretaria de la Defensa Nacional 
sin intervenci6n de la Secretarla de Hacienda y Cr6dito Pú-
blico como lo está el ISSFAM; todo lo relativo a la seguri-
dad social militar cstarta acorde a la idiosincracia del -
personal militar, sus familiares y dercchohabicntcs, guarda~ 
do en esta forma los lazos de reciprocidad de intereses que 
debe existir en toda rclaci6n. 

DECIMA SEGUNDA.- Por lo argumentado debe tomarse en co~ 
sideraci6n la conveniencia de modificar la situaci6n actual, 
para as1 obtener el buen logro de los objetivos señalados -
por la Ley Org5nicn de la Administraci6n Pública federal, en 
beneficio de los miembros de las Fuerzas Armadas de nuestro 
país; as1 como también desde el punto de vista de la econo-

mia nacional, debe hacerse la reestructuración propucst~ pa
ra que quede en funciones una sola Instituci6n de Seguridad 
Social. 
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