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PROLOGO 

la raz6n que nos ha motivado a realizar el presente tra

bajo de tesis titulado 8 AnAllsls del Régimen Jurldico de las 

Pensiones de Viudez y Orfandad de tos Trabajadores al Servi

cio del Estado•, naci6 a raiz de la preocupación respecto a 

los problemas que se han suscitado a consecuencia de la cri

sis económica por la que atraviesa nuestro pais. 

El primer problema que nos planteamos se refiere que la 

pensión que recibe la cónyuge supérstite debe ser repartida 

entre los demAs beneficiarlos, siendo estos los hijas menores 

o mayores hasta los veinticinco a~os,_ en el caso de que aún 

se encuentren estudiando en instituciones gubernamentales. Lo 

anterior nos conduce a la reflexión respecto a si es o no 

posible que una familia pueda solventar las gastos de su 

manutención de una manera digna. 

Si bien es cierto que la pensión que nao ocupa no satis

face las necesidades económlpas de una familia, también lo es 

que las prestaciones en especie son de excelente calidad. 

Una de las posibles propuesta que pretenderiamos plasmar 

en nuestro trabajo es la de que se hiciera un estudio econ6-

mico de las necesidades particulares de cada familia, esto 

parecerla a simple vista muy ambicioso, pero serla posible 

tomando en cuenta su antlguedad y su sueldo bage como lo 

establecla la ley de 1992, la finalidad es ajustarla a lo que 

indica la Constitución en su articulo 4o. que establece que 

todos tenemos derecho a una habitación digna y decorosa, 

ademas del deber de los padres de preservar el derecho de los 

menores para satisfacer sus necesidades y de su salud fislca 

y mental. 

Como vemos nuestra carta magna establece los derechos que 

debe tener una famllla y gozar de ellos as lmposible con pen

siones muy poco remuneradas. 



A lo largo del trabajo ae lntentar6 hacer un eatudio del 

tema y se propondrán diversas maneras prácttcas para poslbtes 

soluciones al problema. 



Esta tesis tiene 

Pensiones de Viudez y 

INTRODUCCION 

por objeto estudiar y analizar las 

Orfandad dentro de Ley del Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Ser

vicio del Estado. 

El primer capitulo nos proporciona los conceptos de 

los términos que se van emplear a lo largo de este trabajo, 

Los capitulas posteriores nos mostrarán el fondo del pro

blema. 

Es importante conocer como se desarrolla la seguridad 

social en nuestro pals y en el mundo entero desde sus ini

cios, de esa manera nos daremos cuenta de su evoluci6n a tra

vés del tiempo y la comparaci6n con la Seguridad Social 

actua 1 • 

Uno de los principales problemas que veremos sera el 

relativo a la Igualdad de derechos que tienen la viuda o con

cubina con relación a los del viudo o concubinario, y la 

necesidad de que haya un cambio a este respecto puesta que el 

hombre trabajador como la mujer trabajadora generaron dere

chos, ademá.s se haré. una comparactOn de la Ley del ISSSTE con 

Nuestra Carta Magna. 

Se hará. un análisis de las conveniencias de un Seguro 

Social Untco en donde todas las personas contribuirán en pro

porciones distintas, es decir, de acuerdo a las posibilida

des econ0m1cas de cada persona. 

Otro problema que se verá. será. el del incremento de las 

pensiones de viudez y orfandad en el ISSSTE de acuerdo a los 

sueldas base que tienen los trabajadores activos, es decir, 

como lo tenia contemplado la ley anterior a la reforma de 

1992. 

También veremos el derecho de Seguridad Social en otras 

naciones y una posible aplicación a nuestro pais. 



Todo el análisla se verá a fondo lo largo de este trabajo 

de tesis, con ventajas y desventajas asl como sus posibles 

soluciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado. 



CAPITIJLO 1 

CONCEPTOS APLICABLES 

1.1 La Seguridad Social dentro del Derecho Social. 

Para iniciar con el estudio de la Seguridad Soci&I prin

cipiaremos por decir que el primer pata donde se d16 la 

Declaración de Los Derechas Sociales Mundiales, fue México, 

lo cual estA consagrado en nuestra Constitución en su 

articulo 123 fracción XXIX, que por su trascendente importan

cia nos atrevemos a transcribir a continuación: 

•Es de utilidad pUblica la Ley del Segura Social, y ella 

comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vlda, de cesa

ción involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, 

de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a Ja 

protección y bienestar de los trabajadores, campesinos no 

asalariados y otros sectores sociales y sus familiares." ' 

lo anterior no es una definición de Seguridad Social, 

sino enumera los elementos que contiene la Seguridad Social 

dentro de la Ley de la m~teria. En capitulas posteriores 

observaremos que no es la única ley que regula a Ja Seguridad 

Social. El presente estudio gtrarA alrededor de la ley del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajado

res al Serviola del Estado ( ISSSTEJ, Es importante reconocer 

el hecho de que los principios fundamentales de Ja Seguridad 

Social se encuentrsn plasmados en el texto de nuestra 1 ey 

fundamental. 

A manera de inicio, partiremos de la def1nic16n de lo que 

debemos entender por Derecho Social, a fin de apl toar el 

método deductivo, que va de lo general a lo particular. 

Sobre el particular Gregario león, en su texto al citar un 

paeaje de la obra de Gustavo Radbruk explica lo siguiente: 

C.natlluclln Pollllca de loa E1J1dD1 UnldOI ~1Jcanoo, 8a, edlcl&n,, Edtl, lll¡uel Angel Porrila. 
llhlco 1993 p. 320. 



"Es el resultada de una nueva concepción del hombre 

sujeto a vinculo social ,tt :i 

En pocas palabras el comentario del maeatro Radbruk, 

encierra un concepta amplio de lo que entiende por Seguridad 

Social. 

Al respecto Sánchez León agrega que la idea central es la 

nivelaclbn o equlllbrlo de las desigualdades. 3 

Con relación al Derecho Social, el citado autor explica 

diversas características que deben ser tomadas en cuenta, 

entre tales caracteristlcas comenta lo sigutente1 

"El Derecho Social no pertenece ni al Derecho Públ tea ni 

al Privado, sino que forma una especie intermedia, un antre

cruzamiento, una interferencia entre ambas clases de nor-

mas". 4 

De lo anterior desprendemos que el Derecho Social es una 

rama del Derecho autónoma, con caractertstlcas propias y per

fectamente bien definidas. 

Ahora bien respecto la ubicación de la 

Social, la encontramos dentro del Derecho Social. 

Seguridad 

Para lndl-

car con mayor precisión el lugar que ocupa nuestra dlscl

pltna, cabe mencionar aquellas ramas que conforman al Derecho 

Social de la manera stgulentei 

- Derecho Agrario, 

- Derecho del Trabajo, 

- Derecho Económico, 

Derecho Social Disperso en diversos ordenamientos 

Jurldtcos de naturaleza distinta. 

- Derecho de la Seguridad Social, y 

- Derecho Procesal Social, que se compone de las mate-

rias laboral, agraria y da la seguridad social. 

S!J«l(l ll!!n, Gre¡orlo. Dttteho l'!!!ilcano tt l! S.rurldad !!!!iliJ.. 11. edlcl!n., Edil. Clrdenu 
Editor. !!!aleo 1987. p. 3. 

Ideo. 
lbldeo. p. 21 
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El maestro Rubén Delgado Moya, nos señala quea "el Dere

cho Social Sustantivo es protector de los intereses del tra

bajador, considerado individualmente y de su familia.ft' 

1.2 Concepto de Seguridad Social. 

De acuerdo al criterio de Mario de la Cueva, el Derecho 

del Trabajo y el de la Seguridad Social tienen el mismo ori

gen e idéntica naturaleza, ambos buscan Ja justicia social. 

El referido laboralista respecto al tópico que nos ocupa 

vierte en su obra loa siguientes comentarios: 

RE! Derecho de la Seguridad Social es Ja humanización del 

Derecho y es también su desmaterlaliz~ción, pues significa el 

triunfo de Jo humano sobre Ja Economia,R • 

Estamos de acuerdo con Ja opinión anteriormente vertida, 

en virtud de que el Derecho de Ja Seguridad Social se basa en 

principios de carácter humanista, encaminados al bienestar de 

Jos trabajadores y de sus respectivas familias. 

Al hablar de la Seguridad Social, el jurista Gregario 

Sánchez León plasma el concepto siguiente: 

"El Derecho de la Seguridad Social, es una parte del 

Derecho Social y constituye un conjunto de normas juridtcae 

de orden públ leo que tienden a real izar Ja eol ldarldad 

social, el bien colectivo e individual, la capacitación y 

adiestramiento del hombre y el desarrollo de la cultura, para 

proteger a la clase trabajadora en sus relaciones de trabajo 

subordinado, o independiente, cuando el producto de su tra

bajo es la fuente fundamental de subsistencia garantizando a 

los trabajadores, contra las eventualidades susceptibles de 

reducir o suprimir su capacidad de trabajo, consignando a 

cargo de una institución estatal, la prestación del servicio 

público de carácter nacional, para el socorro y providencia 

DELGAOO lloy1, RuWn. &!. ~:$!!!.~Presente. 11. odlcl!n., &lit. Porril.t, S.A. lt!xlco 
1977. p. 466 

DE LA CllEVA, lbrlo. ~ dtl !ID!J9.. Sa. odlcl!n, Edil. Porrú•, S.A. To1a 1. lt!dco 1978. p. 
224 
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mediante el pago de prestaciones en dinero a en especie, a 

que dan derecho los seguros sociales establecidos y adecuados 

a cada contlngencla, en favor de los trabajadores, sus faml-

1 iares o beneficiarios decretandose el pago de una contr1bu

c16n a cargo del propio Estado, de los patrones y de los tra

bajadores asegurados para la efectiva prestación del servi

cio.• 7 

El concepto anterior hace una descripción de los elemen

tos que Integran el Derecho a la Segur1dad Social, los suje

tos que protege y a cargo de quien corren las aportaciones 

para las prestac1ones que otorga la ley a los trabajadores y 

a sus familias, estableciendo que garantiza contra las even

tualidades a las que puede estar sujeto un trabajador redu

ciendo o nul ificando su capacidad de trabajo. En este con

cepto es notable la precisión con la que se define la Seguri

dad Social. 

Gustavo Arce Cano, en su obra define el Derecho a la 

Seguridad Social de la manera que a continuación nos permiti

mos transcribir: 

"Es el instrumento juridlco y económico que establece el 

Estado para abolir la necesidad y garantizar a todo ciudadano 

el Ingreso para vivir y a la salud, a través del reparto 

equitativo de la renta nacional y por medio de prestaciones 

del Seguro Social, al que contribuyen los patrones, los tra

bajadores y el Estado, o alguno de ellos como subsidios, pen

siones y atención facultativa y de servicios sociales que 

otorgan de los impuestos de tas dependencias de aquél, que

dando amparados contra los riesgos profesionales y social&s, 

principalmente de la falta o insuficiencia de ganancia para 

el sostenimiento de él y de su fami 1 ta.• • 

SAM>EZ León, Grftorlo. Ob, cll. p. S 
ARCE Clno, Cuatuo. ~fil~~. la. edlcton., Edlt. Porrl1a. S.A. Pk!ll.:ol 1972. p. 76 



EJ conoepto antes ottado deecrtbe & Ja Seguridad Social 

en una forma máe compl !cada, pero logra el fin que persigue, 

explicar en qué consiste esta disciplina, a quien está diri

gida y quien hace las aportaciones para garantizar al traba

jador y su familia un ingreso para vivir un derecho a Ja 

salud. 

Por su parte, Aurora Arroyales define a la Seguridad 

Social en la forma que a conttnuaci6n apuntamos: 

•ta Seguridad Social, en su ampJ lo sentido 

complejo integrado de principios y normas que 

régimen sistemático de servicios y cuyo objeto 

forma 1 , es un 

regulan un 

de apl icactón 

inmediata es el hombre, constituyente fundamental del núcleo 

social que es la familia y que a su vez es una institución 

básica para la estructura de la familia."• 

Consideramos que este concepto indica con toda perfección 

el f! n que persigue esta disciplina dentro de la vida del 

hombre como parte de un contexto social y miembro de una 

familia, como hemos sostenido antes, que la Seguridad Social 

es completamente humanística y por consecuencia regula al 

individuo y a los integrantes del grupo familiar. 

Olra definición que anotaremos sobre el tema en cueeti6n, 

es la del Doctor González Diaz Lombardo, quien es citado por 

Aurora Arroyales. El autor se apega al Articulo 4o. de Ja 

Constitución definiéndola de la siguiente forma: 

"Es el deseo universal de todos Jos seres humanos por una 

vida mejor, comprendiendo la liberación de la miseria, Ja 

salud, la educación, las condiciones decorosas de vida y 

principalmente de trabajo adecuado y seguro de alli que cons

tituya un derecho de proyecciones universales.• 1 º 

AR!MlVALES, Aurora. ~Prethclanes ~d{!!Sesurldad. a/n edición., E'dJt. IP'SS. llib:Jco 
!975. p. 23, 

!O lbldeo. p. 24 

5 



Como indicamos con anterioridad esta definición está 

ajustada a Nuestra Carta Magna en su articulo 4o, párrafo 

cuarto y quinto que a letra reza: 

"Toda persona tiene derecho a la protección de la Salud, 

la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a Jos 

Servicios de Salud y establecerá la concurrencia de la Fede

ración y de las entidades federativas en materia de salubri

dad general, conforme lo que dispone la fracción XVI del 

articulo 73 de esta Constitución." 

~Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna 

y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos 

necesarios a fln de alcanzar tal objetivo.• '' 

Actualmente el Derecho a la Seguridad Social se presenta 

y se practica no sólo en nuestro pais 1 sino también en la 

mayoría de los paf ses del orbe, sin embargo en cada lugar se 

realiza con caracterlstlcas propias. 

El Derecho a la Seguridad Social ha quedado consagrado 

como principio internacional en la Declaración Universal de 

1 os Derechos Humanos de 19'48, decretados por 1 a Aaamb 1 ea 

General de Ja Organización de las Naciones Unidas. En dicho 

ordenamiento internacional se refieren a la Seguridad Social 

los articulas 22 y 25 que a la letra estipulan: 

Articulo 22 

'Toda persona, como miembro de la Sociedad, tiene derecho 

a la Seguridad Social y a obtener mediante el esfuerzo nacio

nal y la cooperación internacional, habida cuenta de la Orga

nizac16n y los derechos económicos, sociales y culturales 

indispensables a su dignidad y el libre desarrollo de su per

sonal id ad.• 

Artlcul o 25 

11 Constlluc16n de 101 E&tado1 Unidos &dcano&, 8a. ed,, Edlt. Grupo Edllores t!lguel Angel Porrlla.. 
l'éxlco 1993. pp. 18 y 19 
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~un nivel de vida adecuado que les garantice y a~egur~, 
asi como a su familia, la salud y el bienestar y en especial 

la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 

médica y Jos servicios sociales necesarios: tienen asimismo, 

el derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 

Invalidez, viudez y otro caso de pérdida de loe medios de 

subsistencia, por circunstancias independientes a su volun

tad. la maternidad y la Infancia tienen derecho a cuidados y 

asistencias especiales todos los niños nacidos en matrimonio 

tienen derecho a igual protección social.• 

Después del anAlisls que hemos elaborado de los conceptos 

de Seguridad Social nos atrevemos a emitir el propia de la 

siguiente manerat Ja entendemos como el conjunto de normas y 

principios jurídicos encaminados al bienestar del hombre como 

trabajador, como miembro de una sociedad y de una familia, a 

efecto de proteger su economía, su seguridad y el bienestar 

de él y de los que dependen económicamente de su trabajo. 

1.3 Concepto de Pensión 

De acuerdo al concepto dado por el maestro Rafael De Pina 

Vara, en su Diccionario Juridlco nos señala que Pensión es: 

•ta cantidad que perJodicamente perciben los Funcionarios 

empleados Jubilados y las personaa que como parientes tienen 

derecho a ella en caso de Tal lectmiento de los mismos." 12 

En la Ultima parte de este concepto Jndica que los Unicos 

con derecho a recibir la pensión en caso de falJeclmlento de 

un trabajador, 

olvidándose de la 

son los que acrediten ser parientes, 

concubina la cual está contemplada en la 

ley para recibir pensión de viudez. 

Otra definición que consideramos interesante es la del 

Jurista Palomar del Miguel vertida en su Diccionario para 

Juristas y a la letra dice: •cantidad Anual que se asigna a 

uno por méritos o servicios propios o extraños, o bien par 

12 DE PINA Van, Rafael. Diccionario de Derecho. 91, ed., Edlt. Porr11a, S.A. ttidco 1960, p. 300. 
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pura gracia del que la concede (pensión de viudez, de orfan

dad, por incapacidad), Jubilatoria post mortem. la que se 

otorga a los beneficiarios del trabajador fallecido: ... " 'J 
El detalle que le vemos a este concepto es el de que la 

cantidad que perciben los pensionados no es anual es mensual, 

tambJén podemos observar que este concepto no es claro cuando 

manifiesta que se puede conceder una pensión "por pura gra-

cia del que la concede" eso nos hace suponer que estarla al 

arbitrio de quien tiene la capacidad de otorgarlas. 

El maestro Bayod Serrat nos define a la pensión como: 

",,,la prestación periódica dineraria que se satisface por 

Jos órganos de previsión a aquéllas personas que causen un 

derecho al amparo de las normas legales establecidas en sus 

instituciones." 

El concepto anteriormente transcrito contiene los elemen

tos más importantes de Ja pensión, es una definición clara 

que precisa en qué consiste ésta. 

Ahora bien, la denominación que reciben las personas que 

intervienen en la relación Juridica relativa a las pensiones 

las podemos distinguir de la siguiente manera: 

Pensionado; es quien tiene o cobra una pensi6n. 

Pensionario; es quien paga una pensión. 

Pensionista¡ es Ja persona que tiene derecho a percibir 

y cobrar una pensl6n, siempre y cuando haya cumplido los 

requisitos reglamentarios. 

1.4 Importancia de la Penslbn dentro de la Seguridad Social. 

El presente estudio pretende resaltar la importancia de 

la Seguridad Social para 1 os trabajadores y su fami tia, en 

virtud de que se protege su seguridad económica durante tres 

etapas: En servicio activo, Jubilado y por último la de sus 

familiares despúes de su muerte. 

13 PALOIWI del "l¡uel, Juan, Diccionario para Jurltt11. la. ed. 1 E4H. ft¡yo Ediclone1 s. de R.l. 
ll!rlco 1981. p. •In. 

t• BA)'UD Serrat, R.aón. Olcclonarlo laboral. a/n ed., Edil, Rtus, S.A. ltadrld Espa~ 1969. p. 1/n. 
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EiR indie.pensable agregar que el dalario ea un elemento 

vital para el trabajador y su fam11 ia como lo indica el tra

tadista Alberto Brlceño Rulz, quien indica que: ~El salarlo 

es la ónica fuente de la que los trabajadores obtienen los 

recursos ingresos indispensables para la subsistencia de 

ellos y la de sus familiares¡ todo hecho que implica pérdida 

o disminución del mismo causa a todos el los perjuicios tras

cendentales ..• " ª' 
Sostenemos que si la Seguridad Social tiene por final fdad 

garantizar el derecho humano a la salud, la asistencia 

médica, Ja protección de los medios de subsistencia y que es 

el salario una parte vital para que los trabajadores obtengan 

los recursos indispensables para su subsistencia entonces 

afirmemos que la pensión no s61o estA dentro del campo de la 

Seguridad Social, sino que además es parte fundamental del 

Derecho a la Segurldad Social. 

t.5 Concepto de Viudez. 

El concepto que a contlnµaci6n plasmaremos, señala en su 

primera parte "Estado de viuda o viudo" esto no es una defi

nición es el nombre que recibe la persona que subsiste, ya 

sea dentro del matrJmanio o dentro de un concubinato. La 

definición de viudez establece que: "Es el estado de viuda o 

viudo: Viudo, da. Persona cuyo cónyuge ha fallecido, mien

tras no contraiga nuevo matrimonio." 1 ' 

La anterior definición que aporta Rafael De Pina Vara, no 

es propiamente aplicable a una persona, sino debemos enten

derla como un estado, en el cual se encuentra una persona, 

cuyo cónyuge o qoncubfnario ha muerto. 

15 BRlalllRuli, !Iberio, Derecho ~!!!fil.~~. a/n Edición¡ Ed. Harla, s.A. 
ll!xlco 1987. p. 91 

16 DE PIN! Vara, R.alael. Qb, el!. p. 68. 
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El maestro Palomar de Miguel define a la viudez de la 

manera siguiente:• Viuda, da. llat. vtduusJ adj. y s. Se 

dice de la persona a quien se le ha muerto su cónyuge y no ha 

vuelto a contraer matrimonio.• 1 7 

BasAndonoe en ambas nociones notamos que no eetA contem

plada la concubina, pero la ley si la protege. 

Lo trascendental de la aportación antes citada, conside

ramos consiste en que la vJudez implica perder al hombre o 

mujer con la que se contrajo matrimonio y no vuelva a con

traer nupcias o vivir en concubinato. 

1.6 Concepto de Orfandad. 

Orfandad. viene del latin orphanitas. 

La definición que a continuación anotamos es imprecisa: 

•Estado de huérfano. Pensión que por derecho o por otro 

motivo disfrutan algunos huérfanos.• 1 • 

A continuación expresamos nuestra definición la cual 

podría ser mas explicativai •Es aquel estado en que se 

encuentra una persona, que carece de padre o madre o de ambos 

y que por tal motivo la ley lo protege, considerando su edad 

u otras circunstancias. 

Resumiremos un comentarlo hecho en la Constitución comen

tada por Andrade Sánchez Eduardo, José Francisco SAnchez 

Andrnde y otros, quienes dicen que al examinar con paciencia 

las legislaciones que aluden a los menores, tanto en ordena

mientos civiles, penal, laboral y procesal se establece el 

trato que deben recibir Jos menores en sus relaciones socia

les como personas, pero no están considerados sus derechos 

especificas, ni dentro de la famil ta, ni en la comunidad 

donde habitan y menos en el lugar donde se desarrollan; y 

17 PAUllllR del "l¡uel. Oll. cH, p. 1/n, 
J8 Diccionario de 11 lena:u.a E1pd0Ja, ta. l!d,, Edlt. <k$.no. Mrlco 1989. p. 1/n. 
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agregan que urge crear un ordenamiento jurldlco de mayor 

jerarquia para que reciban una protección y con ellas se pue

dan exigir sus garanttas aunque fueran mtnimas. 1 • 

Agregamos a lo anterior que es importante destacar que 

las personas con minarla de edad aún sufren desprotecci6n por 

parte de la ley hablando en términos generales. 

Nuestra propia Constitucl6n en su Ultimo parrafo del 

articulo 4o. establece que: "Es deber de los padres preservar 

el derecho de Jos menores a la sattsfacci6n de sus neceslda-

des y a Ja salud fisica y mental. La ley determtnarA los 

apoyos a la protección de los menores, a cargo de las insti

tuciones públicas.• 

El menor de edad huérfano también tendr~ estos derechos, 

si los padres tuvieron cuidado en dejarlo protegido, aunque 

nos adherimos al comentarlo antes plasmado con respecto a que 

no hay un ordenamiento Jurldico en donde se especifiquen sus 

derechos. 

1.7 Concepto de Prestación dentro del Ca•po de la Seguridad 

Social. 

Analizaremos la definición gramatical de la palabra pres

tación, partiendo de la definición de diccionario de la misma 

como sigue: •Acción y efecto de prestar, servicio, renta o 

tributo, Cosa o servicio exigido por una autoridad. Cosa o 

servicio que un contratante da o promete al otro.• 21 

Por otra parte la palabra prestación significa lo 

siguiente: •cantidad pagada por un organismo de Seguridad 

Social a sus asegurados, con motivo de accidentes de trabajo, 

en enfermedad, invalidez, -familia numerosa u otras circuns

tancias.• 2 2 

19 AIUAtE Slnchet1 Eduardo, Andrade Sbchez Fra11elaco José y otros. Constitución Polltlca de loa 
ülldos Unidos llulc.no•. 31. ed., Edil. llW!. llhlco 1992. p. 19. 

20 ConaUtucUn de loa Ellado1 Untdoa Jlerlcanoa. 81. ed" Edil. Grupo Editorial "i¡uel An¡el Pornll. 
llldco 1993. p. 46 

21 Ob. cll. p. 1/n. 
22 G.IJ!CIA R1160, Pelayo. Pequefto luouue Ilustrado, 1/n ed,, edil. Larouue. 11éxtco 1979. p. 738. 
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En el diccionario de Bayod Serrat define esta misma pres

taci6n: "Dentro del campo de la Seguridad Social, reciben 

este nombre la suma dineraria, la asistencia médica farmaceú

tica o de otras clases, que se percibe o disfruta por aque

l las personas que causan derechos en alguna de las institu

ciones de la Seguridad Soclal. 11 23 

Ambas definiciones nos aclaran que la prestac16n dentro 

del Ambito de la Seguridad Social es la percepción que reci

ben los asegurados, pero no s61o en dinero sino que además 

como lo indica Bayod Serrat puede ser asistencia médica, far

maceútica, gastos de sepelio, etcétera. 

Cualquier tipo de prestación surge de una retaci6n de 

trabajo, el salario que recibe el trabajador es por la pres

tación de sus servicios además de los derechos que Je otorga 

la Seguridad Social, como .los que mencionamos en el párrafo 

anterior. 

En ta relaci6n juridica en materia de aportaciones a la 

Seguridad Social intervienen por una parte los patrones pri

vados y públicos quienes retienen las cuotas de los trabaja

dores para el Instituto Mexicano del Seguro Social y al Ins

tituto de Seguridad y Servicios Socialec de los Trabajadores 

al Servicio del Estado. 

La finalidad· que tienen las prestaciones de Seguridad 

Social son las de garantizar un minlmo de rédito para prote

ger a los trabajadores y a su familia aún después de la 

muerte. 

23 BIYDD Semi, Rain. 1!11 cit. p. sin. 
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CAP l 11JLO 1 1 

ANTECEDENTES HISTOR!COS DE LA PENSION DE VIUDEZ Y ORFANDAD 

2.1 Antecedentes Hlst6ricos en México. 

2.1.1 Epoca Prehispánica. 

En esta época se conoci6 una Institución denominada La 

Caja de Comunidad lndtgena, también conocida con el nombre de 

Cajas de Censos por las operaciones de préstamo que se efec

tuaban, pero en lugar de usar el nombre préstamo usaban 

censo. En la Legislaci6n de Indias éran utilizadas indistin

tamente las denominaciones cajas de censo y cajas de comuni

dades indígenas. 

la finalidad de esta institución fue la de formar un 

fondo de ahorro de los pueblos para que de esa manera se 

atendieran necesidades de carActer municipal y las de culta 

rel igloso y en segundo término la enseñanza, el cuidado y 

curación de enfermos, la atención a Jos ancianos y desvali

dos, la seguridad pública, caminos, regadio, crédito y 

fomento a Ja agricultura: relativo a éstas dos Ultimas fina

lidades el tratadista Adolfo L2mas establece lo siguiente: 

'No se puede afirmar con propiedad de que el fomento y el 

crédito a la agricultura fuera una de las finalidades; so 

podrla más blén aseverar lo contrario, teniendo en cuenta que 

las préstamos, si en algunos casos tenian como garantias las 

tierras trabajadas, en muchos otros contaba con garanttas 

ajenas a Ja agricultura, Sin embargo, siendo esta la activi

dad preponderante de la época 1 se explica la abundancia de 

operaciones de crédito agricola y la mención de cajas de 

comunidad como institución que las fomentaba." 2 • 

24 IJJUS, Adolfo. Seguridad Sact1l 2!1. l! Nueva ~· la. ed,, Edil. l.fWt, t1éxlco 1 1967. pp. 60 y 
61, 
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lo anterior se aclara al expl lcai- Jo referente al lmpeí'io 

Azteca. En este periodo el emperador, quien éra una persona 

investida de la autoridad suprema, y alrededor de quien se 

agrupaban diversas personas por órden jerArquico. En primer 

lugar estaban los Guerreros, abajo de al los se encontraba la 

nobleza en general la cual estaba comprendida por las fami-

1 ias de abolengo y por último el pueblo que también se agru

paba en e 1 ases. 

Los lndigenas tenian un concepto de la propiedad privada 

menos ampl la que la de los romanas, Lo anterior, obedece a 

que estos últimos dieran al derecho de propiedad los tres 

elementos bAslcos que son el uso, goce y disfrute, en cambio 

en los aztecas la propiedad correspondia solo al monarca; a 

los nobles y guerreros se les concedia pero en forma limi

tada. Las tierras éran trabajadas por los peones de campa a 

quienes se les denominaba macehuales o por personas a quienes 

se les rentaba. Algunas extensiones importantes de tierras se 

destinaban exclusivamente para cubrir los gastos del culto 

religioso. Con relación a la forma de dividir la tierra en 

la época de los aztecas, el maestro Adolfo Lamas al citar la 

obra de Lucio Mendleta y Nuñez apunta lo siguiente que consi

deramos digno de transcribir: 

"Tlatocalalli: Tierras del Rey. 

Pillali: Tierras de los nobles. 

Atlepetlalli: Tierras del Pueblo. 

Calpullalli: Tierra de los barrios. 

Mitlchimalli: Tierras para la guerra. 

Teotlalpan: Tierras de Jos dioses.• 21 

Esta división de tierras en forma desigual éra respetada 

por los pueblos indigenas y de igual manera, en Espa~a desde 

los Reyes Católicos hasta Carlos JV 1 se reconocian y respeta

ban las desigualdades sociales. Con el paso del tiempo se 

fueron aminorando en Europa dichas desigualdades, a causa del 

25 lbid,., P• 71. 
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surgimiento del renacimiento y au influencia eobre la oreani-

zaclón municipal. En el Imperio Azteca moderaron 1 as 

desigualdades mencionadas con la organlzaciOn comunal de sus 

pueblos, que permitieron que surgieran las Cajas de Comunida

des 1nd1 ge nas. 

A continuación explicaremos las razones por las cuales la 

institución que ahora nos ocupa fue adaptada a la forma de 

vida que prevalecia en la Colonia. La expl icactón es lógica, 

puesto que en la repartición de tierras y los gastos munici

pales eran de manera similar a la Peninsula Ibérica. Esto 

contribuyó a que los españoles lo aceptaran sin problemas por 

ser una idea fAcil de comprender. 

Con respecto al tema en comento, Mendieta y Nuñez apunta 

lo siguiente1 

"Atepetlalli antecedente de las cajas de comunidad indí

gena siglos antes de la conquista; del producto de éstas tie

rras cubrían los gastos públicos del pueblo o comunidad y los 

del tributo qua se debin pagar, estas tierras no estaban cer

cadas y el goce éra general~ éran trabajadas por los miembros 

del calpulli en horas determinadas, a diferencia de la Calpu

llalli las cuales estaban cercadas en virtud de estar desti

nadas a sus necesidades personales, manteniendo la nuda pro

piedad el cal pul 11 o sea el pueblo." u 

El maestro Adolfo Lamas, al citar un pasaje de la obra de 

los reconocidos tratadistas Antonio Rumeu y Toriblo Esquivel 

Obregón, asegura que la institución en estudio tuvo su origen 

en el México PrehispAnico. 21 

Consideramos importante agregar qua en la cultura Maya 

existla una pensión da orTandad, consistía en que cuando el 

26 DIETA y Nur.ez, lucio. fil. Probleu M!!!.l! !!!, Ndco. 51. ed., Edlt. PorrUa, S.A. Nxlco, 
1971. p. 12. 

27 LlllAS, Adolfo. Db, Clt, p. 71, 
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menor se quedaba sin padres, entonces la parcela que culti

vaba el padre pasaba a Ja comunidad para que la trabajaran y 

los frutos que se obtuvieran se le entregaran al huérfano. 

2.1.2 Epoca Colonial. 

Con la conquista y la colanizaci6n de Nueva España se 

ocasionaron muchos cambios sociales, los religiosos defendie

ron en muchas ocasiones al natural tdenom1nacl6n del indi

genal, de lnumerables atropellos, ya que la mayoria de normas 

y leyes de los reyes de la corte los dejaban en completo 

estado de indefensión. La ayuda a que nos hemos referido éra 

en muchas ocasionea brindada por religiosos, con lo que se 

logró la creación de instituciones de previsión y asistencia. 

Para introducir instituciones de previsión y asistencia 

éra dlficll, pues se consi~eraba que dichos servicios debian 

ser por cuenta del patr6n, del due~o de esclavos o encomen

dero, proporcionándoles alimento, vestimenta, alojamiento, 

hasta la ayuda asistencial en caso de enfermedad o desgracias 

personales o profesionales. 

Sobre el particular el multicitado Adolfo Lamas en su 

texto comenta Jo que a continuación nos permitimos reprodu

cir: 

• •.. No se hicieron necesarias las instituciones de asis

tencia y previsión y justifica también, en parte, el que los 

procedimientos asistenciales recomendados por los sociólogos 

de la época no fueron atendidos, ya que requerian para su 

implantación un nivel social que ninguna de las instituciones 

del siglo XVI permitieron en Nueva España.• 2 • 

Antes del siglo XVI, no hubo ningún antecedente doctrinal 

sobre prevlsl6n y asistencia social ni en España como tampoco 

en el resto de Europa. Durante el reinado de Carlos V, fue 

que se publicaron cuatro trabajos sobre el tema, con ello 

28 UlllS, Adolfo. Ob. Cit. p. 12. 

16 



vemos la importancia que se le daba en esta época a los teó

logos, sociólogos y economistas, cuya finalidad éra la de 

inculcar temor a caer en pecado mortal y excomunión. 

El mAs importante de los sociólogos de la época fue Juan 

Luis Vives, su publicación "Del socorra de lo pobres o de 

las necesidades humanas~ salió en el año de 1526, fue el 

primer sociólogo que proclama el derecho de asistencia en 

iavor de las pobres e invAlidos por parte del Estado. 

El Historiador Juan de Mariana defendió mAs enérgicamente 

el derecho de asistencia a los menesterosos y a los desvali

dos por parte del Estado. 

Los efectos de esta filosofía no se palparon inmediata

mente, ya que los monarcas de ese siglo regularon sólo el 

derecho a la mendicidad, pero sin embargo se plasmaron los 

derechos a la asistencia social. 

Posteriormente, en la Nueva España destacan las cajas de 

comunidades indígenas que como ya qued6 apuntado fueron de 

origen prehispánica. Las cofradias, los Pasitos y el Monte de 

Piedad, las analizaremos mád adelante. 

Las cajas de las comunidades indtgenas en la Colonia, 

fueron adaptadas por el español por razón de que las conocian 

y se encontraban famlliarlzadoc con dicha tnstituc16n. 

Al respecta la NoYisima Recopilación en su Ley 11, titulo 

IV, libro VI establece lo siguiente: wen las cajas de comuni

dad han de entrar todos los bienes que el cuerpo y collación 

de indios de cada pueblo tuvieren, para que de alli se gaste 

lo preciso en beneficio común de todos.w 

Felipe 11 en 1565, promulgó la Ley IV de la misma recopi

laci6n que a la letra reza: "de gastar la plata que resul

tare de los bienes, casos y rentas de la comunidad, solamente 

en lo que se dirigiere al descanso y alivio de los indios y 

convirtiere en su provecho y utilidad.• 2 • 

29 lbldet, p. 61. 
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De lo anterior se desprende, que la legislación indiana 

cada dia se preocupa con mas fuerza por los derechos de los 

indigenas, lo cual nos parece un avance importante y digno de 

destacarse. 

Por otro lada se pretendió reducir el campo de acción que 

tenian las cajas de la comunidades, esto fue establecido en 

la Ley X, titulo IV •prohibe que se destinen los fondos de 

estas comunidades a gastos públicos tales Eon guardas, edifi

cios públicos o cualquiera otro. considerando que se destina

ran a lo realmente necesaria.• Jo 

En la anterior cita, nos percatamos que el destino del 

gasto público contemplaba a lo estrictamente necesario, 

entendemos por lo anterior a los gastos dirigidos a la pres

tación de seguridad social, 

La Constitución de 1612, en la Nueva España dio la 

siguiente dispostci6n que a continuación transcribimos: •tas 

mismas diputaciones de América pueden hacer uso, donde la 

necesidad lo exija, de los fondos de las cajas de comunidad 

de indios, para habilitarles las cantidades necesarias para 

poner corrientes sus sementeras.• Ji 

El último término se refiere a la agricultura, que éra 

una de las finalidades de las cajas de comunidades lndigenas, 

El permiso que otorgaba el gobierno de la corona a las dipu

taciones en América, constituye desde nuestro punto de vista 

un adelanto en Ja preservación jurldica de la seguridad 

social de los indígenas. 

Adolfo Lamas, quien en su trabajo hace una recopilación 

de importantes autores, entre ellos a Viñas y Mey, quien de 

manera interesante relata detalladamente el funcionamiento de 

las cajas de comunidades indigenas, de la manera que a conti

nuación citamos: • ..• En beneficio común de los indigenas éra 

30 lbld ... P• 61. 
31 lbld ... p. 62. 
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el siguiente: el sostenimiento de sus hospitales, de aus bie

nes de pobres, con cuyo nombre, cual es sabido, se entendia 

el auxilio a viudas, a huérfanos, enfermos, invAlidos, etcé

tera¡ para ayudar a sufragar los gastos de tas misiones, casa 

de reclusión, y demás elementos para la conversión, sosteni

miento de seminarios y colegios para hijos de caciques¡ para 

permitirles realizar sin detrimento de sus bienes el pago del 

tributo, y, en general, para que fuese ayuda, socorro y ali

vio en sus restantes necesidades." ' 2 

Antes de concluir el estudio de las cajas de comunidades 

indigenas, qulsieramos hacer mención a una institución simi

lar a la anterior pero con la diferencia de que ésta es de 

origen netamente hispánico son las llamadas "Sanaras• cuya 

finalidad es idéntica a la de las cajas de comunidades puesto 

que ésta también se encarga de la provisión de tierras o bie

nes de comunidad para cubrir con sus rentas los servicios 

póblicos 1 se cree que tuvo su origen en el siglo XVI, posi

blemente en Castilla, a fines del siglo XV. 

Las Cofradias. Su ónica antecedente es el mutualismo, o 

sea, la ayuda mutua, es netamente religioso, primero se 

encargaba de cubrir riesgos eventuales en la familia, es 

decir, operaba como seguro de vida. Conforme pasa el tiempo 

ae empiezan a agrupar personas que perteneclan al mismo gre

mio, lográndolo a base de cotizaciones, cuotas o multas que 

éran aportadas en forma diferente, toda vez que al principio 

no tenian una técnica especial o cálculo. Su antecedente 

inmediata está en la época visigoda surgió de la uni6n de un 

grupo artesanal libre formbndose conjuntos econ6micos inde

pendientes, necesitados de Instituciones de asistencia, Tam

bién habla grupo artesanal no libre, tratándose en este caso 

del hombre de campo o el de industria incipiente. 

32 lbtd ... p. 63. 
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Del sigla XII, no existe dato alguno de cofradias 

quizás por la dominación de que éra objeto el pueblo español, 

posterior al siglo XI 1 se dan a conocer cofradlas de carActer 

general, aün sin separaci6n de gremiales o profesionales, 

aqui es donde aparecen las cofradlas de tipo religioso, con 

un santo patrono al frente, en donde la poblaci6n voluntaria

mente forma sus gremios para establecer cofradías de asisten

cia para el caso de muerte. 

En América, y en especial en Nueva Espa~a la cofradía 

tenla como función la asistencia de sus miembros y de los 

familiares de éstos, en las eventualidades de vida, especial

mente en casos de enfermedad o muerte; otros beneficios éra 

el de asistir al cofrade y a su familia en caso de caer en 

cautiverio, esto éra común en la edad media; también en el 

caso de que se le inculpara de algün crimen o asistirlo 

cuando perdía su trabajo. 

Lo anterior nos da una idea de la cantidad de funciones 

que tenia la cofradía quizA porque se unieron dos pueblos 

ricos en cultura. También nos percatamos de que en aquélla 

época la seguridad social tenia otro concepto al actual, ya 

que las áreas de cobertura éran muy diferentes a las actua

les. 

El tratadista Antonio Rumeu de Armas, citado por Adolfo 

Lamas en su texto dejó plasmada la idea que nos permitimos 

citar; "Cuando los españoles conquistan América, el pueblo 

india estaba en posesi6n de una 1nstituci6n de previsión de 

caracteristicas análogas y hasta mejores que las de nuestra 

patria, y a nadie se le ha ocurrido pensar, en deducir 

influencias mutuas." Jl 

Resulta interesante la reflexi6n planteada por Rumeu, ya 

que al parecer las instituciones de seguridad social en Nueva 

Espa~a éran bastante adec~das, quizá mejores que las de los 

33 lbldeo. p, 127. 
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propios conquistadores y tal ve~ laa aportaclone~ dloha 

inst1tuci6n fueron mutuas y no sólo influyó España en el 

desarrollo de nuestra patria. 

La reglamentación que regulaba a las cofradias ae fue 

afinando, al principio los cofrades daban una cantidad espe

cial en el caso de que algún miembro necesitara ayuda por 

enfermedad o muerte¡ posteriormente se di6 mAs formalidad 

éstos aspectos estableciendo una cantidad periódica que les 

permitiera tener una reserva para casos de asistencia al 

grado de lograrse sostener hospitales, fue tan significativo 

este último punto que a las cofradías se les recuerda como 

una institución encargada de sostener o mantener hospitales 

de la Nueva España. Para el siglo XVI y XVII se constituye 

en Hermandad de Socorros cuya finalidad fue basicamente 

religioso-benéfica para diferenciarla de las cofradias gre

miales. 

Es importante destacar que Ja participación de la iglesia 

en el desenvolvimiento de las instituciones de seguridad 

social en México, fue un fabtor importante y de reconocida 

trascendencia. 

Adolfo Lamas, maestro ilustre, cita al elocuente y hono

rable autor Genaro Estrada en su Jntroducci6n a las Ordenan

zas de Gremios de la Nueva Espa~a, establece que los artesa

nos estaban agrupados: •por la religión en cofradias, por la 

ley, en gremios. Las cofradías éran sociedades espontáneas 

que Ja fe mantenia unidas por el culto, los gremios, las cla

siflcaclones_de oficios que las leyes establecen para regla

mentar la producción y los impuestos respectivos.•~• 

El citado tratadista hace la distinción entre las cofra

dias y laa asociaciones gremiales, a fin de hacer notar la 

forma de organizacl6n social de aquella época y la importan

cia de la ley y de la religión, 

31 lbldet. p. 139. 
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Coma cada oficio tenia su cofradia y cada cofradia su 

santo patrono, habla de albañiles, o de sastres o de panade

ros y hasta de aquel los que desempeñaban profesiones libree y 

háeta de empleados de gobierno, la ley reglamentaba a todos 

no hubo oficio que no estuviera regulado por medio de orde

nanzas. 

Las primeras referencias que tenemos de cofradías, las 

encontramos principalmente en Jos libros que poseen las igle

sias de nuestro país. 

El Padre Mariano Cuevas citado por Adolfo Lamas nos hace 

la siguiente anotación, y dice asi: •1a mAs antigua institu

ción de beneficiencia en Nueva España fue el Hospital de 

JesUs Nazareno o De Nuestra Señora o de la Limpia Concepción 

de Nuestra Señora¡ éste hospital fue fundado por los miembros 

de la cafradia de Nuestra· Se~ora de las cuales ya hablaba 

Hern~n Cortés en sus ordenanzas formuladns en el año de 

1529.' Se cree que fue fundada por Fray Bartolomé de las 

Casas en el a~o de 1521, según Don Berna! Diaz del Castillo. 

Con los datos que se han plasmado, nos confirma que la 

iglesia tenia un lugar importante en la comunldad y por 

supuesto en la formación de cofradías. 

Bartolomé de las Casas, citado por el autor Adolfo lamas 

en su obra hace alusión al tópico que nos ocupa de la forma 

siguiente: •que haya casa en med lo del 1 ugar para hosp1 ta

l es, donde sean recibidos Jos enfermos y hombres viejos, que 

no pudieran trabajar y nifios que no tienen padres que ali! se 

quisieran recoger¡ y para el mantenimiento de ellos hagan un 

conuco de cincuenta mil montones •.• • 

La Unlca finalidad de la iglesia éra el de crear Institu

ciones de previsión y asistencia, pero los gremios y el ofi-

35 lblde1. p. 140. 
36 lbld ... pp. 144y115. 
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clo qulsleron lntervenlr ocasionando trastornos en la organi

zación, teniendo que intervenir Felipe 111 expidiendo una 

ordenanza que a la letra reza: 

•ordenamos y mandamos que en todas nuestras Indias, Islas 

y tierra firme, del mar océano para fundar cofradías, juntas 

colegios o cabildo de españoles, indios negros, mulatos U 

otras personas cualquier estado o calidad aunque sea para 

casos y fines pios y espirituales, presente la licencia nues

tra, a autoridad del prelado aclesiástico y habiendo hecho 

sus ordenanzas y estatutos, las presente en nuestro Real Con

sejo de las Indias para que en ol se vean y prevean lo que 

convenga y entretanto no pueden usar ni use de ellas ... • 11 

Los recursos provenian de los gremios, de donativos, de 

legados y de privilegios que provenian directamente de la 

corona española, en algunos casos se estableció que éra obli

gatoria el pago de un cAnon, que éra una prestación pecunia-

ria periódica que gravaba una concesión. Lo anterior se 

cobraba en puertos o a las personas que Integraban la tripu

laci6n. 

Los pagos que hacia la tripulación era proporcional a su 

ganancia, en virtud de existir jerarquias dentro de la misma 

tripulación. 

Se da inicio a seguras tnAs complejos en su organización 

en donde a los miembros se les empieza a cobrar una cuota, 

para que de esa manera tuvieran acceso a los beneficios otor

gados por la institución de seguro. 

Es importante observar que el hombre siempre ha tenido la 

necesidad de protegerse. Los seguros que apenas est~n sur-

giendo no estan tan perfeccionadas como los de la actualidad, 

paro lo importante fue que empezaron a perfeccionarse. 

37 lbld ... p.145. 
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Lo interesante es que en esta época empieza una nueva era 

en donde se dan cambios más de fondo y se van perfeccionando 

algunas lagunas encontradas en su regulación, aunque como 

veremos més adelante todavia se daba la desigualdad social, 

lo qua impedia que se diera igual trato a todos. 

Es importante hacer notar que los indigenas se encontra

ban separados de los españoles, lo cual significaba que los 

beneficios que podian obtener éran diferentes, lo que se 

explica de la manera siguiente~ 

1. Mantenimiento de Hospitales y lugares de 

asistencia médica. 

2. Ayuda econ6mica para casos de enfermedad 

o de vejez. 

3. Ayuda técnica y comercial en el negocio y 

ayuda económica familiar en caso de 

fallecimiento del padre de familia. 

4. Ayudas de tipo general referidas a las 

necesidades temporales calamidades pasaje

ras. 

A continuación se~alaremos quienes son los beneficiarios: 

1. Los miembros de las cofradias. 

2. Seguian en órden los familiares que depen

dían del cofrade.Estas instituciones ter

minaron en Montes de Piedad. 

La siguiente instiluci6n que analizaremos ee la llamada 

POSITOS la cual también fue de previsión y asistencia; tienen 

gran similitud a las cajas de comunidades lndlgenas, pero sin 

tener la importancia de las cajas anteriormente mencionadas. 

Esta institución fue traida de Espa~a, por el éxito que 

hablan tenido en la Peninsula, su finalidad principal fue el 

de almacenamiento de todo tipo de granos, es decir, fomentar 

la agricultura, m1s especiflcamente para Ja siembra; otra 

finalidad fue la que en los años estériles hubiera granos de 

reserva, para que de ese modo se mantuvieran los mismos pre

cios. 
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El autor Adolfo Lamas clta al Conotado tratac:fiPta. an 

materia agraria lemus Garcia quien se~ala que tenla carácter 

de •benéfico y crediticio, al se~a\ar que éran instituciones 

de crédito agricola eminentemente populares, que no buscaban 

utilidad y que tendian al bienestar del campesino y de la 

sociedad en genera 1." 3 • 

lo anterior, nos exhorta a reflexionar que este tipo de 

instituciones éran afines con las cajas de comunidades indl

genas, toda vez que estas Ultimas tenlan entre sus finalida

des, fomentar la agricultura. 

Los Montes de Piedad. El origen de este tipo de institu

ciones fueron las cofradins, la diferencia principal fue el 

aspecto religioso; otra diferencia consistia en que las pri

meras estaban unidas por los gremios y artesanos. la desapa

r1ci6n del carácter religioso se debl6 a la persecución que 

se dió en contra de ellas. 

Otro de sus orígenes, están en las instituciones de cré

dito, dñndoles el nombre de Montes de Piedad de Crédito cono

cidas mas comunmente como "erarios" cuya finalidad conslstia 

en salvar a la monarquia, concediendo préstamos puecto que 

era una intiluci6n social crediticia. 

los Montes de Piedad empezaron a operar en el siglo 

XV111, fueron la continuaciOn de los servicias que prestaban 

los gremios y las cofradlas. El objetivo fundamental fue el 

de asegurar a la esposa e hijos en caso de muerte del jefe de 

familia. Este tipo de seguro de vida se fue ampliando hasta 

comprender, casos como los de invalidez, vejez y enfermedad. 

La 1nstituci6n adquirió un carácter mas particular, es decir, 

cuando se tratara de Seguridad Social se denominaban Montes 

de Piedad oficiales, y cuando éran peque~as compañ1as de 

seguros eran de 1niclat1va privada. 

Iniciaremos por describir las dos clases de montepíos que 

existiant 

38 IMd,., P• 2111. 
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Monleptos de iniciativa oficial. Son aquellos donde la 

Seguridad social no podla dejar a un lado a los grupos gre

miales, entre los que estaban incluidos los servidores de 

estado, ello dló origen a una institución laica, aunque en un 

principio ten1an algunas bases religiosas. 

Estos montep1os oficiales como su nombre lo indica esta

ban organizados por el Estada, ademAs con apoyo económico 

directo o indirecto. 

Se puede manifestar, que en gran parte, surgieron estos 

monteplos oficiales, de la presión hecha sobre las cofradtas 

y gremia·s. Otro precursor ea el Sacerdote Franci seo Piquer, 

que en el a~o de 1702 constituyó un monteplo privado y medio 

siglo después surge el primero oficial .El autor Adolfo Lamas, 

se~ala que •se le debe conceder su mérito al padre Piquer por 

la creación original, pero le atribuye más credibilidad al 

hecho de que loe gremios y las cofradias causaron muchos cam

bios fundamentales que operaban en la Jegislaci6n, dando ori

gen a ésta institución.• 39 

Es realmente interesante ver que ya se daba una división 

de lo que era público y lo que era privado y Ja forma de fun

cionar. 

son: 

Los Monteplos que pertenecieron a este tipo de iniciativa 

1. Monteplos Militares. Fundado en 1761, com

prendla a las familias de militares y mari

nos, especialmente a las viudas, huérfanos y 

madres viudas; esto permitla beneficiar a 

las familias humildes con subsidios inferio

res al salarlo promedio de un artesano de 

aquel siglo. 

~ lbldeo. p.211. 

26 



Otro de loa beneficios y que actualmente 

algunas ean tomados en cuenta, ee el de los 

hijas que gozan de una pensión hasta la edad 

de 24 años o hasta que tenga un puesto con 

suelda fijo, y las hijas hasta que se casen 

a tomen estado de religiosas, 

Una reetricci6n que se percibe en ésta 

época, es que para recibir pensión la viuda 

de un militar debe conservar ese estado, en 

caso contrario se euspendera, pero las hijos 

menares deben conservarla. 

2. Montepío de Ministerios, para beneficio de 

las consejeros, magistrados y empleados de 

la administración civil y de justicia y los 

oficiales de las seis Secretarlas del Despa

cho Universal del Estado. 

También, conocido par Montepla de Ultramar, 

este tipo de seguro fue creado para la Nueva 

Espa~a y demAs coloni~s de ultramar en 1765, 

y hasta 1770 se expidió su reglamento que 

permltla su funcionamiento. 

Carlas 111, expidió este reglamento porque 

observó como vtvian los ministros de justi

cia dentro y fuera de la Corte, y el desam

paro er1 que dejaban a sus fami ! las después 

de la muerte del asegurado, proponia asis

tencia y amparo a sus viudas y huérfanos. 

El fondo se formaba con 1 os siguientes 

recursosi 

Una mesada del sueldo integro, la cual debe 

ser descontada durante doce meses, del pri

mer año para que no se hiciera pesado. A su 

vez ésta mesada debla ser incrementada 

cuando los ministros adquirlan mAs sueldo. 
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tas prestaciones y beneficios que reciben 

son los slgulentest 

Las viudas o pupilos, tendrAn derecho a una 

pensión calculada en la cuarta parte del 

sueldo que gozaban sus maridos o padres. El 

sueldo estaba calculado de acuerdo a la 

plaza que sirvieron, sln entrar en cálculo 

de comisiones, sobre sueldos, nl ayudas de 

costas. 

Las obligaciones o limitaciones que habiai 

La viuda gozaba sola de la pensi6n en caso 

de no tener hijos, pero en caso de que 1 os 

hubiere se obliga a sostenerlos y educarlos, 

hasta que los varones cumplieran 25 a~os o 

las mujeres tomaran. otro estado civil o 

murieran éra v~lido para !os hijos de un 

matrimonio anterior. 

Otra 1 imitativa es la de que la mujer no 

haya contratdo nuevas nupcias o muriese, 

entonces recaerla en los hijos menores de 25 

a~os o el de las hijas que sigan solteras. 

Otra restdcción es que sólo es valido para 

aquellos que entren en la jurisdicción esta

blecida. 

3. Montepio de las Minas: monteplo que favo

recla a las Viudas y huérfanos que dependian 

de las reales Fábricas y Minas de Azogue de 

la Villa de Almaden, loa beneficiarlos com

prendlan desde el Superintendente, contador, 

tesorero, oficiales de la contaduria y los 

empleados de la mina. 

4. Montepio de Correos y Caminos: comprendla 

a loa empleados de tas oficinas de caminos y 
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los correos del gabinete. Con un sistema de 

descuentos y de prestaciones al de Ministe

rios. 

S. Monteplo de Cuerpo de OfJciales de mar, de 

la Real Armada: TenJan derecho viudas, 

madres vJudas e hijas solteras de los Jndi

vJduos, que al momento de fallecer recibie

ran por Jo menos lB escudos mensuales de 

sueldo, 

6. Montepíos antes enumerados no tuvieron gran 

desarrollo, aunque el primero fUe mas prós-

pero debido al apoyo económico que recibía 

del Estado. 

Ahora hab 1 aremos de loo Montepíos de iniciatJva prJ vada, 

ellos pretendian que se les diera un reconocJmlento oficial 

para recabar fondos o lo que llamamos actualmente subsidio, 

independientemente de las primas. Algunos si lograron la 

aprobación del Consejo de CaBtilla. 

Todos los montepios teni~n como finalidad 

Ja mujer e hijos contra el riesgo de muerte 

e 1 asegurar a 

del marido 

padre. En algunas ocasiones se les aseguraba contra los 

riesgos de enfermedad, invalidez y vejez. 

Los que recibian el nombre de Monteptos Generales, eran 

aquel los que comprendfan a Jos labradores, artesanos y 

empleados que constftulan lógJcamente el sector pobre de la 

sociedad. Entre el Jos destaca el real Monte de Piedad, del 

camón de la Soledad, y San José para viudas y pobres, 

El de 1 a Concord la Matrl tense y Montepío General t Era 

para los dependientes y subalternos de los Reales Consejos, 

Cancll lerias, Banco Nacional 1 Tribunales Ordinarios, reales y 

eclesiásticos, secretarlas, contadurlas, administraciones, 

profesores de pintura, arquitectura y escultura, también 

incluía a los criados de titulas y demA~ caballeroe distin

guidos. 
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El de San Gines: Fue promovido por el promotor Fiscal de 

la Junta General de la Caridad, esta institución trata de 

modificar a la Hermandad de Socorro de Nuestra Señora de la 

Concepción. 

La Junta General defendió el seguro de vida, ya que la 

Real Sociedad Económica de la que ya hemos hablado, ae oponia 

a este tipo de seguro, considerAndolo el origen de los males 

sociales, a la vez la Junta General atacaba el seguro de 

enfermedad, como causa de todos Jos malea como la ociosidad, 

vagancia y ruina. 

Uno de los Montepios mAs sobresal lente fue el Montepío de 

Labradores, el cual fue aprobado por la Real Sociedad Econó

mica, a pesar de incluir un seguro de supervivencia, estaba 

muy relacionado con el monteplo de crédito. 

Otro montepio aprobado por el Consejo de Castilla, fue el 

gremio de calderos de Madrid, 

Rumeu de Armas establece que~~en teoría las similitudes 

entre la Hermandad de Socorro y el Montepto éran notables 

pero en la practica la hermandad estaba orientada al seguro 

de enfermedad y muerte¡ el montepio se dedicaba a regular los 

seguros de invalidez, vejez y supervivencia.• • 0 

A raiz que se van desarrollando las instituciones de 

asistencia algunas no se logran desarrollar, otras con muchos 

pesares lo logran por ejemplo monteplos para la clase pobre, 

los montepíos como institución de socorro no lograron un buen 

desarrollo frente a las antiguas hermandades de enfermedad y 

muerte, puesto que era un lujo para el trabajador que no 

recib!a ayuda del Estado. 

Otro problema que se daba éra el deseo de aumentar con

tribuyentes, sin importar las edades, es decir, no se ajusta

ban a las reglas. 

10 lbldOI, p, 228. 
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Por último analizaremos el Sacro y Real del Monte de Pie

dad de Animas. En el año de 1767, Don Pedro Romero de Terre

ros hizo una oferta de trescientos mil pesos al Supremo Con

sejo de Jndiae, para que se estableciera un Monte de Piedad 

en la Nueva España, en el año de 1774, fue aprobado por Car

los 111. 

A diferencia de loe anteriores éste sólo operó en México 

sin sucursales en al interior de la Nueva Espa~a, respetando 

la voluntad del fundador y siendo además el Unlco que iba a 

operar como erario, es decir, Monte de Piedad de Crédito. 

Fue privado pero con patrocinio del gobierno, pero indepen

diente de su organización. 

Los recursos se obtenían de legados y donaciones ya fue

ran en dinero, fincas o muebles, también incluian lltulos y 

crédito, prohibiendo que el monte conservara los bienes o que 

recibiera legados de la Iglesia, siendo privativas de las 

autoridades eclesiásticas. 

Su finalidad éra el de hacer prestamos en efectivo a 

cualquier persona sin Importar condición social, sin usura o 

lucro alguno, el fundador estableció que en el momento que la 

persona devolviera lo prestado hiciera una donación volunta

riamente, también en uno de sus estatutos previa los legados 

pies, en testamentos. También establecta en una parte de los 

estatutos previa los depósitos confidenciales de bienes; 

dep6s1tos Judiciales ordenados por un juez o mandatos hechos 

por otras autoridades. 

Las condiciones antes expuestas sólo duraron en tanto 

viv16 el fundador, a su muerte todo cambió, primero la pér

dida del fondo se fue acelerando cada vez más rApldo la cual 

no podía recuperarse, puesto que los gastos no podian 

cubrirse ni con donaciones hechas, originándose cambios que 

en ese momento éran necesarios, como fiJar u~a tasa de 
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interés a partir del año de 1782. Cuando México se indepen

dizó se extendieron sus operaciones bajo principios financie-

ros más severos. Actualmente la operación de los Montes de 

Piedad sigue siendo el préstamo sobre bienes muebles. 

La Colonia abarcó hasta el a~o de 1610, en que se empie

zan a dar los movimientos de independencia. En ésta época 

como veremos más adelante no se dieron muchos cambios, quizá 

porque estaba muy arraigado el pensamiento de la colonia, por 

otro lado creémos que se debe a que la finalidad de éstas 

instituciones era el de proteger al desvalido y al necesi

tado. 

2.1.3 Epoca Independiente y Post-Independiente. 

En la primera mitad del siglo XIX, se aplicaron las leyes 

que se dieron en la colonia, las leyes Indias, las siete par

tidas y la Novisima Recopilación, pero la vida empeoraba 

debido a la lneetabl 1 idad social, pol ltica y económica. 

En el a~o de 1657, se di6 la Declaración de Derechos 

estableciendo de que derechos gozaba al hombre frente al 

Estado. Las ideas plasmadas fueron de corte completamente 

liberal, pero con sentido individual lata. 

Con estas ideas se dieron muchas injusticias sociales, 

puesto que no exletla igualdad entre los poseedores y despo

aeidos, otra razón fue que se incrementaron las industrias, y 

eso provocaba que la situación de los asalariados fuera mas 

injusta. 

Con la época post-independiente surgieron hermandades 

similares a las de la época colonial, las cué.les estaban 

constituidas por obreros, estas surgieron en diversos lugares 

de la república (Veracruz, Puebla, Jalisco y Zacatecas), a la 

primera se les denominó Caja Popular Mexicana, fue consti

tuida el 11 de septiembre de 1679, en la organización inter

vinieron personajes que intervinieron en la independencia 

como lo fue Vicente Rlva Palacios, Ignacio Altamlrano o el 

Circulo Nacional Independiente. 
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ta finalidad ea igual a la de las sociedades europeas, 

llamadas socorros mutuos, conslstia en prestar ayuda econó

mica a sus miembros, a través de un fondo común, que se for

maba con las aportaciones de sus integrantes. 

Como hemos visto la Prevls16n Social tuvo como principio 

la mutualidad, es decir, ta ayuda mutua. 

2.1.4 Epoca Revoluclonaria y Post-Revolucionarla. 

Lo que hemos venido tratando denota la preocupac16n por 

el desvalido y el pobre. No obstante de esta preooupaci6n, 

México fue el primer pais donde se dio ta Declaración de los 

Dereqhos Sociales Mundiales, lo cual está consagrado en nues

tra Carta Magna de 1917. 

Dicha declaraci6n se bas6 en el ideario socialista de los 

constituyentes de extracción obrera y campesina, cuyo fin fue 

cuidar la vida de los trabajadores, no s61o en el riesgo de 

sus labores, sino también en el casa de enfermedades, y en 

todo aquello que se relacione con la subsistencia ecan6mlca 

de la familia obrera y camp~sina. 

Durante la revolucl6n mexicana, no se logr6 una mejor 

distribución de la riqueza ni tampoco se pudo elevar el nivel 

de vida de la mayorta de la población, que continuaba margi

nada en la ciudad y en el campo. 

El doce de diciembre de 1912 1 Don Venustiano Carranza 

exp1di6 un decreto, articulo 20.: "El primer Jefe de la 

Nación y encargado del poder Ejecutivo expedirá y pondrá en 

vigor durante la lucha todas las leyes, disposiciones y medi

das encaminadas a dar satisfacción a las necesidades econ6mi

cas, sociales y po11ticas.• 

En 1912 durante el gobierno de Francisco t. Madero, se 

expidi6 un decreto, el cual en su articulo 20. iba encaminado 

a satisfacer las necesidades económicas. sociales y politicas 

del pala. 
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Hay una confusión de fechas, que aunque no se trate de 

una tesis hlst6r1ca, si qulsleramos hacer alusión a este pro

blema y aclarar que el segundo párrafo tiene los datos 

correctos, toda vez que Francisco l. Madero se encontraba en 

el poder en ese a~o. 

En 1914, se estableció el principio del Estado de Servi

cio Social, con obligación de organizar a la sociedad en una 

estructura que permitiera la protección de los débiles frente 

a las leyes econ6micas. 

En 1915, Yucatán promulga la Ley del Trabajo articulo 135 

a la letra reza: "El Gobierno fomentará una asociación 

mutualista, en la cual se aseguran los obreros contra los 

riesgos de vejez y muerte." 

En 1916, fue instalado el Congreso Constituyente de 

Querétaro 1 donde se expidl6 nuestra Carta Magna vigente. 

El articulo 123 1 fracción XXIX hace referencia a los derechos 

de seguridad social que a la letra reza: 

"XXIX.- Se considera de utilidad social: el establee!-

miento de cajas de seguros populares, de invalidez, de vida, 

de cesación involuntaria de trabajo 1 de accidentes y otros 

con fines anAlogos, por lo cual, tanto el Gobierno Federal 

como et de cada Estado deberán fomentar ta organización de 

intltucianes de esta lndole, para infundir e inculcar la pre

visi6n popular." 4
' 

Esta fracci6n nos indica el adelanto y sobre todo la 

preocupac16n por proteger al trabajador y su familia, ademas 

de que el Gobierno Federal se propone como meta fomentar la 

previsión social. 

En 1919, se formul6 el proyecto de Ley del Trabajo para 

el Distrito y Territorios Federales, en donde se proponta la 

formacl6n de cajas de ahorro, para ayudar el trabajador 

cesado, 

41 TENAS...t, Rafael. ~M.!!~~ lal!d., Edlt, Pac. llédco1la!o. p.1. 
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En 1925, se elabora el proyecto de Ley Reglamentarla al 

articulo 123 de la Constitución, en donde se determinó que el 

patrono deberla garantizar Ja atención médica y el pago de 

las Indemnizaciones por los accidentes y enfermedades profe

sionales. 

El 12 de agosto del mismo año fue expedida la Ley de Pen

siones Civiles de Retiro, teniendo derecho a pensión, los 

funcionarios y empleados de la Federacl6n y del Departamento 

del Distrito Federal y de los Gobiernos de los Territorios 

Nacionales, cuando cumplan 55 a~os de edad o 35 años de ser

vicio o cuando se inhabiliten para el trabajo¡ también tienen 

derecho a pensión los deudos de Jos funcionarios y empleados. 

El fondo de pensiones se form6 con descuentos forzosos que se 

haclan sobre tos sueldos durante el tiempo de sus servicios y 

con las subenciones de la Federac16n y del Distrito y Terri

torios Federales ésta Ley no alcanzaba a cubrir campos impor

tantes de atención a la Salud y Protección del Salarlo, por 

lo que fue substituida por la Ley del Instituto de Seguridad 

y Servicio& Sociales de IO'S Trabajadores al Servicio del 

Estado. 

El 13 de noviembre de 1928 se estableci6 el Seguro Fede

ral del Maestro, la cual orden6 una sociedad mutualista can 

el objeta de ayudarlos econ6mlcamente a los deudas y sus 

familias de los maestros asociadas. 

En 1929 en el Diario Oficial de 6 de septiembre, aparece 

la reforma del Articulo 123, fracción XXIX, que a la letra 

establece: 

~Es de utilidad pública la ley del Seguro Social y ella 

comprendera seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesa

ción involuntaria, del trabajo, de enfermedades y accidentes, 

de servicios de guarderia y cualquier otro encaminado a la 

protecci6n y seguridad de los trabajadores, campesinos y no 

asalariados y otros sectores sociales y sus familiares". 
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Es hasta el 30 de diciembre de 1959 en que se publica la 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, cuyo antecedente esta en 

la Ley de Pensiones Civiles y de Retiro la cual ya ha sido 

mencionada en párrafos anteriores, La nueva Ley del ISSSTE 

contemplaba aspectos olvidados en la ley que Je antecede. 

En 1960 se adicion6 el articulo 123 con el nuevo apartado 

B para regir las relaciones entre el Estado y Servidores 

Públ leos. 

Actualmente el articulo 123, apartado B. fracción XI a la 

letra reza; 

"la seguridad social se organizará conforme 

siguientes bases minimas~ 

a> Cubrirá loG accidentes de trabajo y enfer

medades profesionales; las enfermedades no 

profesionales y maternidad; y la jubllaci6n, 

la invalidez, vejez y muerte. 

bl En caso de accidentes a enfermedad, se 

conservará. el derecho al trabajo por el 

tiempo que determine la Ley, 

el 

di Los familiares de los trabajadores tendrán 

derecho a asistencia médica y medicinas, en 

los casos y en la proporción que determine 

la ley •.. • • 2 

a 1 as 

En 1963, tres años después aparece la Ley Reglamentaria, 

es decir, ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 

Estado, que como su nombre lo indica regula el apartado e del 

articulo 123 de la Constltuci6n de los Estados Unidos Mexica

nas, en otras palabras, todos los trabajadores que laboran 

para el Estado. 

42 Con1lltucl6n Pollllca de los Estados ~Idos ll!xlc.1nos. S.. od., Edil. Grupo Edllorl•I ftlpl 
Al!(el PornlJ. pp. 323 y 324. 
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El 27 de diciembre de 1983, se pública una nueva Ley del 

Instituto de Seguridad y ServJcJos Sociales de los Trabajado

res al Servicio del Estado, la cual deroga a la de 1959 1 

pasaron veinticuatro años para ajustarla a las necesidades 

del momento.la base de la Iniciativa de esta nueva ley se 

ancu~ntra el concepto de Seguridad Social, Ja cual busca que 

los Servidores Públicos gocen por igual de ciertas prestacio

nes en especie sin importar su salarlo y antlguedad, en 

cuanto a las prestaciones econ6micas esta6 si serian tomadas 

en cuenta el sueldo básico y los a~os de Servicio, El cons

tante crecimiento exlgia un cambio, y que por otro lado la 

población de Servidores Públicos no quedaran desprotegidos en 

relac16n a las otras leyes. 

2.2 Antecedentes Hist6rtcos en el Mundo. 

2.2.1 Edad Antigua. 

Desde tiempos muy remotos, las civllizaclones se han 

preocupado por la Seguridad Social, esto posiblemente se debe 

a que los hombres han luchadb instintivamente por su seguri

dad y lo lograban agrupandose. Esta Idea de vivir en grupos 

surg16 quizá, por Ja inseguridad que el mundo inhóspito les 

presentaba, primero era Ja seguridad en su alimentaci6n, Jo 

cual lograban a través del pastoreo, la domesticación de ani

males y el cultivo, su preocupación fundamental era la enfer

medad y la muerte, anteponlan sus creencias y sus veneracio

nes a seres superiores o sobrenaturales. 

GRECIA. Fue una cultura en la cual se crearon sistemas 

de ayuda mutua, además existian organizaciones encargadas de 

socorrer a Ja poblacl6n y a los menesterosos, como nos lo 

dice el maestro Jacoba Burckhardt: "Grecia al evolucionar el 

espíritu de su civilización, fue conducida por su propio 

genio a la ruptura con el mltow. 

43 BtmHARD, Jacobo, Historia tt l! Cultura ~· s/n ed., sin edlt. TOio. 111, p. 2.BO. 
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La medicina de los griegos no es procedimiento mágico, ni 

se concibe a la enfermedad como producto de 1 os dioses o 

demonios. 

Según Platón en su obra "La Repúbl fea", la solución utó

pica a los males sociales decfa que era un Estado que estuvo 

formado de aquellos que tienen necesidad y de quienes aportan 

Jos medios para satisfacerlas. Las necesldade$ fundamentales 

de una sociedad son: 

"La alimentación, la habitaci6n, el vestido y el calzado. 

Además que los gobernantes serian escogidos de entre quienes 

demostrarán mayores deseos de hacer só 1 o 1 o que redundará en 

bien del pais y que no toleraran algo en contra de sus 

intereses: agrega que deben ser los mejores de la sociedad 

porque mientras los reyes no sean filósofos, o Jos filósofos 

reyes, nunca concluirán las miserias de las ciudades".•• 

En todos los tiempos es preocupante la seguridad de las 

poblaciones, primeramente es importante la al1mentaci6n pero 

teniendo satisfecha o casi satisfecha ésta, se crean otras 

necesidades, las enfermedades y la muerte, y como dijo Heró

fi lo citado por Briceño Rufzt "la ciencia y el arte no tie

nen nada que enseñar; el ánimo es incapaz de esfuerzo, la 

riqueza inútil y la 

salud•. •' 

elocuencia ineficaz si falta Ja 

El pensamiento de los filósofos griegos fue la preocupa-

ción por la seguridad de las poblaciones y la satisfacción de 

las necesidades humanas, fue un pueblo preocupado por Ja 

gente desvalida y por la ayuda mutua. 

ROMA. Séneca, el f116sofo est6fco romano-cordobéd, pidió 

una regulación más humana de Ja esclavitud. Algunos empera-

O BRICEOO Rulz, Alberto. Derecho~ ~ 1º! ~ Soc:l1!es. sin edlc:iOn.. Edil. H&rl1. 
llhlco 1987. p. 46. 
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dores stguJeron esta regulación coma Claudia que decreto qu~ 

se diera la l Jbertad a un esclavo a causa de enfermedad o 

vejez, 

En Roma no faltaron las instituciones que de manera 

directa a indirecta, organizaron la ayu,da a los asociados, 

una acción sistemática con objeto de mitigar los efectos de 

la inseguridad social. Como es el caso de los "Col legla 

Tenartum", que mediante el pago de cuotas de sus socios 

prima mensual en caso de muerte, se le abona a sus familiares 

una cantidad para gastos de sepelio. 

Es importante este punta porque desde ahora analizaremos 

más claramente la Seguridad Social en caso de muerte y la 

ayuda que se Je daba a sus familiares. 

El autor Waltzin estima Rque los colegios romanos fueron 

sociedades de socorros mutuos sus propósitos eran la práctica 

de la calda. Una nueva moral, trascendente y religiosa, 

impulsa a la sol idnridad humana, lo que obl tga a proporcionar 

alimento y enterrar a los muertos, proteger a los indigentes, 

huérfanas y auxiliar a los ancianosR, •• 

Este es un dato importante, toda vez, que abarca diversos 

puntos que comprende actualmente la seguridad social, por Jo 

que nos hace dilucidar que es una necesidad de todos Jos 

tiempos y que nunca será. i;;atfsfecha en au totalidad, pero lo 

que st se puede satisfacer es la regulación en dicha Jnstitu

c16n que como tal es prácticamente moderna. 

2.2.2 Edad Media. 

Fue un periodo de migraci6n de Jos pueblos, ya que la 

Invasión de los hunos y avaros obligan a dejar las tierras 

que ocupaban los germánicos, ostrogodos, visigodos, gépidos, 

suaves, longobardos, bándalos, los francos y los borgoneses, 

además los obligan a 1 imitar el imperio romano. La ca ida 

46 J ,p, lalhln.E1tudlos H!sUrlco1 11! !!!. Corporaciones Prores!onales ~ !E.!,~. 1/n ed., 
Tooo l. pp. 300 y 312. 
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paulatina de la influencia pollttca de Roma en el occidente 

no lmpl icó la total desapartci6n de formas de la civl l lzaci6n 

romana, sino sólo se empohreciO de no mediar Ja supremacla de 

la iglesia católica. 

El tratadista Briceño Ruiz nas establece que "La ayuda al 

prOjimo se materializa en el ejercicio de la caridad, desin

teresada en lo terrenal y merecedora de una recompensa celes

tial. Iglesia, obispo, párrocos, conventos y monasterios, 

crean establecimientos para ayudar a las necesidades humanas, 

se crean escuelas, hospitales y casas hogar para huérfanos en 

donde recibian asistencia y educación", 4 7 

Durante este tiempo, habla una organización para la ayuda 

de la cual hemos referido anteriormente, personas que daban 

dinero para el sostenimiento de estos establecimientos que 

ayudaban a las neceeidadee humanas y otras que daban ayuda 

directamente sin esperar recompensa en esta vida¡ la ayuda en 

dinero de que apuntabamos, se cree que fueron donaciones pau

perius de los cuales se organizaban corporativamente y se 

nombraban comisiones para administrar. 

Posteriormente, se dan formas de seguridad mAs complejas, 

en las ciudades de origen germano 

tes: 

aparecieron las siguien-

LAS GILDAS. Eran asociaciones de defensa y asistencia en 

caso de enfermedad, muerte, orfandad y viudez. Estas asocia

ciones se extendieron a Alemania, Dinamarca e Inglaterra. 

LOS GREMIOS. En donde se estab1ecia el seguro de ente

rramiento para los casos de enfermedad, según el tratadista 

Pérez PuJol citado por Briceño Ruiz, resume que el gremio de 

la Edad Media deriva de los Collegia Romanos y de la Gilda 

GermAnica. •• 

----·-----
17 DRIC<AIJ Rulz, Al""rto. Ob. cit. pp. 48 y 49. 
48 lbldea p. 49. 
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En 1271 1 laa corporacicme11 dE!' artetianoa entrE::g.aba11 a. li:i¡;¡ 

socios pobres y enfermos parte de sus rentas en forma de sub

sidios. En la misma época aparecieron las cofradiaa, en 

Espa~a existian éstas y loa gremios. 

Posteriormente estos gremios tenian como primacta el 

interés profesional, y dejaron atrás la caridad social. 

Surgieron con posterioridad las órdenes mendicantes las 

cuales fueron fundadas por Sao Francisco de Asia. Dicha con

gregac16n buscaba al pobre y al necesitado para ir en su 

ayuda, para ofrecerle el consuelo y asistencia al enfermo. 

lo anterior, nos presenta un panorama general de las 

órdenes mendicantes y no sólo de el las, sino de todas tas 

agrupaciones que empezaron a dar asistencia al necesitado. 

Probablemente obedecia al ambiente de religiosidad que impe

raba en la época. Por una parte, unes esperaban recompensa 

material o reconocimiento de las demás personas, mientras que 

por otra parte otras personas actuaban de manera altruista. 

De esta manera surgen las instituciones de seguridad 

social que surgieron en los siglos XV y XVI, fue una época 

donde el hombre se empezó a conclentizar de sus acciones y a 

razonar todo lo que observaba a su alrededor. 

2.2.3 Epoca Moderna. 

Circunstancias inmediatas a esta época. 

a) La miseria. 

b) El surgimiento de industrias textiles con 

éxito extraordlnarlo. 

e) la persona 

quedó. sin 

pobreza. 

que vivía del trabajo agrícola 

ocupaclQn, o~illAndalo a la 

dl Siglo XV1 ¡ durante la época de Enrique 

Vlll de lnglaterra surgió. un filósofa Ita-

mado Santo Tomas Moro, el cual eacrlblO "La 
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Utopia", la cual fue reaumida en diversos 

puntos por el tratadista H.E. Barnes y H. 

Bacl<er, a saber: 

"1- Abolición de la propiedad privada. 

2- División del trabajo, según el método del 

sentido común y general adaptabilidad. 

3- Conservación de la vida familiar como 

unidad de la organización social, idea de 

la que difiere notoriamente de Platón. 

4- Abolición del dinero como "ralz de todo 

mal". 
5- Reducción de la jornada de trabajo a seis 

horas, tomándose las medidas adecuadas 

para asegurar el recreo, la educación y la 

protección contra Lo que Moro consideraba 

como vicio. 

6- Libertad de creencia religiosa. 

1- Gobierno de forma monárquica, con elec

ción del monarca por el pueblo, mediante 

procedimiento indirecto.• •• 

Estos puntos nos invitan a reflexionar en torno a las 

ideas que expresó TomAs Moro, se deben a la miseria, lo que 

originó que la asistencia social en Inglaterra se ternaria 

apremiante, función que fue cumplida por algunas institucio

nes de caridad. Se pens6 en otorgar cédulas a las personas 

necesitadas, teniéndolas en un registro que Jos autorizaba a 

solicitar caridad. 

En cuanto a la situación de la iglesia, durante el 

medievo, prevaleció la estructura del imperio Romano (forma 

de Estado), surgió la burguesia enriquecidos en las artesa

nlas y el comercio. 

49 H.E. Bernea y H. leeler. !!!.filII! !!!!. l't!nrulenlo l!ltl!J.. 1/n edlcl!n., s/n edil. Tillo l. p. 
322. 
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Dante AJ ighleri separó a la tierra. del Eetado, la Y ida 

politlca de la rellglosa, el deseo de paz, hizo necesaria a 

la vida del anhelo de soluci6n, necesario también después de 

la muerte; el reino de la justicia y el reino de la caridad; 

el camino de los seres vivientes y el triunfo de los morta

les. 

Durante el medievo, la iglesia se habla hecho cargo de 

las funciones sociales, docentes y beneficiencia. Posterior

mente, el Estado 1 legarla a ser un 1nstltuci6n al servicio de 

la utilidad común. 

Como Carlos 1 y Felipe 11 en España dictaron leyes sobre 

mendicidad, las Cortes de Valladolid en 1555, solicitaron del 

Rey que las leyes sobre mendigos crearán en todo5 los pueblos 

un padre de pobres, que se encargaria de buecar una ocupación 

remunerada a los pueblos que carecieren de el la. 

El padre Mariana Gostuvo que el Estado deberla interve

nir y asistir a los humildes en los casos de riesgo; es pro

pio de la piedad y de la justicia amparar a la miseria de los 

desvalidos, criar a los huérfanos y auxiliar a los necesita

dos. 

Un español como Cristóbal Pérez de Herrera opinaba, que 

lo m~s importante éra proteger a la infancia abandonada y su 

colocación con familias o en asilos. 

Es interesante observar, que a lo largo de los siglos se 

van generaron cambios conforme la necesidad lo demand6. 

Lo mAs importante de este capitulo, consistió en confir

mar que la humanidad en ocasiones si se preocupa por lo& des

validos, lo6 pobres, o aquellas personas que encuadren en un 

caso de necesidad. 

Es necesaria hacer hincapié, que en Móxico, desde la 

época prehispánica hasta la fecha se ha preocupado por asun

tos que en otras partes del mundo aún no se conocian. AdemAa 

de ser el primer pals que formula la Declaración de los Dere

chos Sociales, tal y como está plasmado en nuestra constitu

ción desde 1917. 
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Otro dato importante de anotar es que en 1948, se da la 

Declaraclán Universal de los Derechos Humanos, a la letra 

apunta: "Toda persona tiene derecho a que se le asegure la 

salud y bienestar y en especial los medios de subsistencia 

perdidos .•. , la asistencia médica y los servicios sociales 

necesarios." ' 0 

SO DechnclOn !ln1!ill!l ~ fil Derecho1 !Uano1 !f!. !!!!l·Decretadas por la Amblea General de la 
Orcanlncl!n de las Naclone& Unidas, Editado por Or¡anlzacl!n de lu Naciones UnldAI llHJI 1980. 
Arllculo 12S. 
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CAPITULO 111 

l'IARCO JURIDICO OE LA PENSION DE VIUDEZ Y ORFANDAD EN HEXICO 

3.1 Constitución Polltlca de los Estados Unidoo Mexicanos. 

Como hemos podido observar en el capitulo anterior, 

11éxico fue el primer pais que consagr6 los Derechos Sociales 

Mundiales en la Constitución de 1917. Se dieron cambios en 

diferentes aspectos: el poi illco, el socio-económico, el 

humano y el cultural. 

El articulo que contemp!O los derechos de Seguridad 

Social, es la fracción XXIX del articulo 123 constitucional, 

que textualmente señalaba: 

"XXIX.- Se considera de utl 1 idad social: el estableci

miento de cajas de seguros populares, de invalidez, de vida, 

de cesaclbn voluntaria de trabajo, de accidentes y otros 

fines análogos, por lo cual, tanto el Gobierna Federal como 

el de cada Estado deberan fomentar la organización de insti

tuciones de ésta indole, para infundir e inculcar la prevJ

s16n popular.• •• 

El Maestro Alberto Bricefio Ruiz al respecto se~al~ que: 

•carecla de entorno econ6mico necesario para su aplicaci6n. 

Las cajas de seguros populares nunca se establecieron; el 

concepto popular resultaba ajeno a los principios de dere

cho ... • 1 :r 

Pero ta fracción XXIX del articulo anteriormente anotado 

en términos generales es un gran inicio para la previsión 

social, entre las preocupaciones fundamentales era de que el 

Gobierno Federal y los Estados infundieran estas ideas fomen

tando la organtzac16n de instituciones dadlcadas a estos 

menesteres. 

Actualmente quedó de la siguiente manera: 

51 TENA Suct, R1fael, l!ereeho a!!~ Sochl. la, ed., Edil, Pac, lllllco s/a!n. p.J. 
52 BRICEAO Rulz, Rafael. ~ l"exlc1no ~ l.M ~Sociales.sin ed., Edil. Karl1. Kéxlco 1987. 

p. 82. 
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'Ea de utilidad pública la ley del Sesur·o Social y ali• 

comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesa

ción involuntaria, del trabajo, de enfermedades y accidentes, 

de servicios de guarderias y cualquier otro encaminado a la 

protección y seguridad de los trabajadores, campesinos y no 

asalariados y otros sectores sociales y sue familiares." 13 

Esta fracción nos establece laG bases, sobre de las cua

les se regula la Ley del Seguro Social, establecida desde 

1929, en el Diario Oficial del 6 de septiembre. 

Este trabajo de tesis esta basado en el Apartado B, del 

mismo articulo. Este apartada se adicionó en el año de 1960, 

para regir las relaciones de los Poderes de la Unión y los 

entonces Territorios y el Gobierno del Distrito Federal, 

creando un sistema de seguridad social especifico para los 

empleados públicos, federa~es y del Distrito Federal. 

Antes de que surgiera el apartado B, del articulo i23 

constitucional, se expid16 la Ley General de Pensiones Civi

les de Retiro, de 1925, para funcionarios y empleados de la 

Federación, del Departamento del Distrito Federal y de los 

Gobiernos de los territorios Federales, es decir, todos 

aquellos que perciben un sueldo por parte del Estado. 

Todos los empleados del Gobierno, quedan regulados por 

esta ley, la cual establece que para recibir una pensi6n se 

requiero haber cumplido 55 a~os de edad con 30 afias de servi

cio o cuando quedaran inhabilitados para trabajar. 

En cuanto al apartado B, fracción XI, Incisos al y b) del 

articulo 123 se transcribe: 

"XI. La seguridad social se organizar::. conforme a las 

siguientes bases minimas: 

53 ConstltuclOn de 101 E1t1dos Unidos t'edcano1. 6a. ed, Edil. Grupo Edltorb!. Ndco 1993. p. 
J20. 



aJ CubrtrA los accidentes y enfermedades pro

festonalesi las enfermedades no profesiona

les y maternidad; y Ja Jubilación, Ja lnva-

1 idez, vejez y muerte. 

di los familiares de los trabajadores tendrán 

derecho a asistencia médica y medicinas, en 

tos casos y en las proporciones que deter

mine 1 a 1 ey. • • • 

Este apartado 8 1 de la Constitución serA regulado por la 

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (Ley 

Burocrática) y por la Ley del Instituto de Seguridad y Servi

cios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado <Ley 

del ISSSTEI y qu9 más adelante analizaremos. 

3.2 Código Civil para el Distrito Federal. 

Para empezar analizaremos la mayorla de edad en el Código 

Civil 1 articulas 646 y 647 1 los que establecen que la mayoria 

de edad empieza a los 18 años cumplidos y apartlr de este 

momento dispone libremente d~ su persona y sus bienes. •• 

Como veremos mAs adelante en las leyes de Seguridad 

Social, la edad es muy significativa, se toma como basa los 

18 años, siendo esta Ja mayoria de edad de la que hable el 

C6digo Civil, ésta se puede ampliar hasta los 25 a~os, en el 

caso de que dependa económicamente de sus padres por ser 

estudiante, Ja única condición es la de estudiar en escuela 

oficial¡ otra cuest16n es que puede o no trabajar, pero el 

trabajo debe ser no remunerado. 

Otro aspecto en donde no es tomada en cuenta Ja mayorta 

de edad, es cuando existe incapacidad Fislca o Psiqulca. 

A continuación analizaremos lo referente al concubinato, 

Ja exposlci6n de motivos del Código Civil a la letra rezai 

• •.. luchando el legislador contra los viejos prejuicios, pero 

51 lbld11. PP· 323 r m. 
~5 COdl10 Cl•ll pm el Dlllrlto Federal. 61 ed., Edlt. Porri!a, S,A. ll!rlco 1992. 

47 



considerando que es una forma camón de constituir la familia 

entre las clases populares, y que no éra posible desconocer 

tal realidad, de manera que en protección de los hijos y la 

mujer, que a contribuido a formar y conservar esa familia, se 

incluyó en el Código Civil.• •• 

En la actualidad se ha generalizado el concubinato. Es 
la unión de un hombre y una mujer por más de cinco años o 

tener hijos, permaneciendo libres de matrimonio. 

El Articulo 383 del C6dlgo Civil establece que: 

•se presumen hijos del concubinario y de la concubinn1 

l. Los nacidos después de ciento ochenta dias 

contados desde que comenzó el concubinato; 

1 J. Los nacidos dentro de los trescientos dtas 

siguientes en que ceso la vida en común 

entre el concublnarlo y la concubina.• ª' 
Al respecto podemos agregar que las leyes de Seguridad 

Social establecen que el esposo o el conbunar1o sólo tendrán 

derecho a la pens16n de la trabajadora cuando sean mayores de 

cincuenta y cinco n~os o que se encuentren incapacitados 

fisica o pstquicamente, esto nos parece anticonstitucional, 

puesto que 21 articulo 4o. de nuestra Carta Magna a la letra 

reza: 

" ••• El varón y la mujer son iguales ante la ley ... • 

Con lo anterior observamos que las leyes de Seguridad 

Social tratan en forma desigual al var6n y a la mujer. Lo 

consideramos injusto puesto que Ja mujer trabajadora ha gene

rado ese derecho y no obstante de que et esposo o concubina

rlo trabajaran tendrian derecho ha recibir la pensión que 

corresponda, toda vez que las leyes en comento establecen 

58 Códl¡o Civil p.m el Dlolrllo Federal. la. Eillcl!nr Ed. lit\". ll!xlco 1982. p. 8. 
57 Códl¡o Civil p.m el Dl1lrllo Federal. &la. ed., Edil. Porr6a S.!. Ndco 1992. p. 115. 
58 Conatltuclln Polltlca de ¡., Estados Un!dOI llexlcanos. t.y. cit. p. 45. 
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para la mujer el único impedimento para recibir la pensión el 

contraer nuevamente nupcias o vivir en concubinato, en ningún 

momento le impiden tener un trabajo remunerado. 

3.3 Ley Federal del Trabajo. 

La Lay Federal del Trabajo nos se~ala que una de las cau

sas de terminac16n de las relaciones de trabajo es la muerte, 

La fracción 11 y V del articulo 53 a este respecto 1 

se~ala lo siguiente: •son causas de terminación de las rela

ciones de trabajo: 

..• 11. La muerte del Trabajador ... 

• . . V. Los casos a que se refiere e 1 art 1cu1 a 434." 

..• Articulo 434. Son causas de terminación de las rela

ciones de trabaja: 

l. La fuerza mayor o el caso fortuito no impu

table al patrón o su incapacidad fisica 

mental a su muerte, que produzca como conse

cuencia necesaria, inmediata y directa la 

terminación de los trabajos: ... • • 0 

El articulo 53 fracción 11, se refiere a relaciones indi

viduales de trabajo, la fracción V y por ende el articulo 434 

que se invoca son relaciones colectivas de trabajo, 

~stoR dos articules mencionan que una de las causales 

para dar por terminada una relaci6n de trabajo es la muerte, 

esta puede ser en forma natural o por riesgos de trabajo; de 

una u otra manera tendrA un tratamiento muy distinto. 

La Ley Federal de Trabajo tiene contemplados Jos riesgos 

de trabajo, el articulo 473 a letra reza~ •Riesgos de tra

bajo son los accidentes y enfermedades a que estan expuestos 

los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo,••• 

59 Ley Federal del TribaJo. 111. ed., E<lll. PorMl.I, S.!. ll!xlco 1993. p. 52. 
60 lbldeo. p. 199. 
61 lbldet. p. 201. 
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En otros paises se uti1 iza el término riesgo profesional 

en donde incluyen accidentes y enfermedades que sufran los 

trabajadores en el desempeño de sus labores. 

Desde el siglo XIX hubo gran preocupación por tos acci

dentes de trabajo, se decla que habla cuatro causas que pro

vocaban riesgos en el trabajo: por culpa del empresario, la 

culpa del trabajador, casos fortuitos o fuerza mayor y los 

actos de un tercero principalmente compañeros de la victima. 

Se dice que el Derecho Civil sOlo acepto como única ver

dad Ja Culpa del empresarlo 1 no acepta otra verdad aunque la 

hubiere, Nosotros al respecto opinamos que aunque en la 

mayoría de los casos el empresario tuviera la culpa también 

le atribuiriamos gran culpa al trabajador par no usar el 

equipo que se le asigna para sus labores. 

Todo trabajo tiene su riesgo, por lo que no se puede 

hacer único responsable al empresario de todos ios accidentes 

de trabajo, como pretende hacer el derecho civil. 

El Maestro Mario de la Cueva llega a la siguiente deduc

ción: "se construy6 sobre la base de que la sociedad, repre

sentada por el Estado, y la economia, representada por el 

trabajo y el capital, debla contribuir al aseguramiento de 

los riesgos suceptibles de producir la disminución a la per

dida de la aptitud para el trabajo, entre cuyos riesgos se 

encontraba no solamente los accidentes y enfermedades que 

tomaban su causa en el trabajo, sino también los riesgos 

naturales como la maternidad, la vejez, la invalidez y la 

muerte que arrojaban a la familia a la miseria .•. • • 2 

Anal izando el pArrafo anterior el maestro Mario de la 

Cueva agrega que ademAs de los riesgos de trabajo o profesio

nales se encuentran los riesgos naturales de la vida que son: 

la vejez, la invalidez y la muerte, ellos también ponen en 

peligro la estabilidad de la familia. 

62 DE U QJEVA, rtarlo. fil.~ Derecha "9dcano 11! !~· ta ed., Edil. Pom~a S.A. l'thlco 1972. 
p. tlS. 

50 



Ahora bien para evitar gran cantidad de accidentes que 

existen, es necesario observar y 1 levar a cabo las obligacio

nes que la Ley Federal del Trabajo señalan, tanto para el 

patrón como para el trabajador para poder dl~minulr el alto 

Indice de accidentes de trabajo. 

También e~ cierto que eAl~ten una cantidad desmedida de 

accidentes de trabaja, pero esto se debe a la falta de entre

namiento y equipo que existe en una empresa y por otro lado 

negligencia del empleado para usar de ello, por lo que no 

siempre Incurre en culpa el patrón. 

La teoría dol riesgo surge desde el siglo pasado, 

poniendo a cargo del empresario la responsabl 1 idad por lo~:: 

accidentes y enfermedades que sufriera el trabajador por 

motivo del trabajo, actualmente esta Idea ha sido tran2for

mada por la doctrina y la jurisprudencia, pasando el riesgo 

de trabajo a riesgo de la empresa, de acuerdo a esta doc

trina, la empresa debe cubrir a los trabajadores su:;, sala

rios, salvo los casos prevt~tos en las leyes, ademas, de la 

abl igaci6n de reparar el daí'i'o cualesquiera que sea su natura

leza y las circunstancias en que se realiza, y lo que pro

duzca en el trabajador. 

El articulo 474 de la misma ley señala que es el acci

dente de trabajo, su transcrlpctOn es Ja siguiente: 

"Accidente de trabajo es toda lesión orgAnica o perturba

ción funcional, inmediata o posterior, o la muerte, producida 

repentinamente en ejercicio, o con motivo del trabajo, cua

lesquiera que sea el Jugar y el tiempo en que se preste. 

Quedan incluidos en la definición anterior Jos accidentes 

que se produzcan al trasladarse el trabajador directamente de 

su domicilio al Jugar de trabajo y de éste a aquel." •s 
En este articulo establece que efectos pueden tener Jos 

accidentes de trabajo, sin importar tiempo y lugar, también 

incluye el trayecto de la cas.a el trabajo y a la inversa. 

63 ley Fedml del Trabajo, lla. edlclln., Edltorlal Porrila S.A. llédco 1993. pp. 21)7 y 206. 
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La ley incluye enfermedades cuya causa sea el trabajo 

mismo, y para ser mas especifica hace un listado de tipo de 

enfermedades que tienen su origen en el trabajo. 

El articulo 484 nos habla del pago de lndemnlzación, y a 

la letra señala: 

ftPara determinar las indemnizaciones que se refiere 

este Titulo, se lomará como base el salario diario que per

ciba el trabajador al ocurrir el riesgo y los aumentos poste

riores que correspondan al empleo que desempeñaba, hasta que 

se determine el grado de incapacidad, el de 1 a fecha en que 

se produzca la muerte o el que percibla al momento de su 

separación de la empresa.ft •• 

De ta 11 es que se deben de tomar en cuenta para e 1 pago de 

la indemnización es que la base que debe ser tomada en cuenta 

nunca debe ser inferior al salario mfnimo, también debe 

tomarse en cuenta el ~rea geográfica; si es el doble del 

salario minlmo en al lugar de prestacl6n de trabajo, se con

siderara esa cantidad como salario mé.ximo, si el trabajo es 

prestado en diferentes areas geogrAfJcaa, el salario m~xtmo 

será el doble del promedio de los salarlos minimos respecti

vos. 

Las indemnizaciones serAn pagadas directamente al traba

jador, en casos de muerte del mismo serán cobradas de acuerdo 

a lo establecido en su articulo 115 de la propia ley, que a 

la letra se transcribe: 

ftArticulo 115. Los beneficiarias del trabajador falle-

cido tendrán derecho a percibir las prestaciones e incemniza

clones pendientes de cubrirse, ejercitar las acciones y con

tinuar los juicios, sin necesidad de juicio sucesorio.• ., 

La Ley Federal de Trabajo a tomado en cuenta l~s detalles 

para poder cobrar la indemni:ación de un trabajador. cuandc 

éste se encuentra dentro del apartado de riesgos de trabajo. 

64 ley Fedml del Trab•Jo,ley cit. p. 209. 
65 lbldet. p. 71, 



Ahora bien para evitar mayar nOmera de ~cotd~nt~fi y 

enfermedades, se tocan aspectos de la previsión soclal de 1& 

cual nos habla el articulo 132, fracciones XV, XVI, XVI 1 que 

señalan lo siguiente: 

" ... XV. Proporcionar c~pacitación adiestramiento a sus 

trabajadores, ..• 

XVI. Instalar, de acuerdo con los principios de seguri

dad e higiene, las fá.bricaG, talleres, oficinas y demtis lucn

res en que deban ejecutarse las labores, para prevenir ries

go6 de trabajo y perjuicios del trabajador, asl como adoptar 

las medidas necesarias para evitar que los contaminantes 

exceda los máximos permitidos en los reglamentos e instructi-

vos que expidan las autoridades competentes. Para estos 

efectos, deberAn modificar, en su caso, las instalaciones en 

Jos términos que señalen las propias autoridades¡ 

XVI l. Cumpl lr las disposiciones de seguridad e higiene 

que fijen las leyes y los reglamentos para prevenir los acci

dentes y enfermedades en los centros de trabajo y, en gene

ral, en los lugares en qua deban ejecutarse las labores; y 

disponer en todo tiempo de los medicamentos y materiales de 

curación indispensables que señalen los instructivos que se 

expidan, •.• debiendo dar, desde luego, aviso a las autorida

des competentos de cad<:i. a ce 1 dente quo ocurra¡ ..• " '• 

En la Fracción XV dal articulo en comento contiene un 

titulo dedicado a la materia de capacitación. 

Las tres fracciones estan comprendidas dentro del capi-

tulo de obligaciones del patrón, pero lo mas 

que estan comprendidas dentro del campo de 

importante es 

la Seguridad 

Social, con la finalidad de dar al trabajador una existencia 

decorosa y con una protección a él y a su faml I la. 

66 lblde1, pp. 82 y 63. 
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Con respecto a las obligaciones del trabajador ee pueden 

resumir de la siguiente manera y de el lo habla el articula 

134 de la misma ley, la cual indica que el trabajador debe 

observar medidas preventivas e higiénicas para seguridad 

protección de él y de los demAs trabajadores; otra obl igaciOn 

del trabajü.dor dentro del campo de la previsi6n social es la 

de que el trabajador debe ser sometido a exAmenes médicos 

para comprobar la ausencia de alguna incapacidad o alguna 

enfermedad contagiosa o incurable, en caso de que hubiere 

dichas enfermedades, entonces hacer del conocimiento del 

patr6n. • 1 

Lo anterior pertenece al campo de Ja Seguridad Social, 

por lo que esta regulado por otras Leyes que tratan más a 

fondo estos temas y que con posterioridad anlizaremoe. 

3.4 Legislaci6n Federal de los Trabajadores al Servicio del 

Estado, Reglamentaria del Apartado B. del Articulo 123 

Constitucional. 

La promulgación de la Ley Federal de los Trabajadores al 

Servicio del Estado, fue en el año de 1963, tres años después 

de que entrara en vigor el Apartado 8, del Articulo 123 Cons

titucional. Se abroga el Estatuto de Trabajadores al Servi

cio de lo5 Poderes de la Unión, derogando todas las disposi

ciones que se contrapusieran a esta Ley, excepto aquel las en 

favor de los Veteranos de Guerra. 

La Ley BurocrAtlca, también denominada as1, establece 

cuales son las obligaciones de los Titulares, a la letra 

sef'\ala: 

ftArttculo 43. Son obl tgaciones de los titulares a que se 

refiere el articulo lo. de esta Ley: 

• , • l t. Cumplir con loa servicios de higiene y 

de prevención de accidentes a que están 

obligados los patrones en general¡ 

67 fbfdOI, pp. 85 y 116, 
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••. IV.Cubrir las aportaciones que fijen las 

leyes especiales, para que los trabajado

res reciban los beneficios de la seguri

dad y servicios sociales comprendidos en 

los conceptos siguientes: 

al Atención médica, quirúrgica, farmacéutica 

y hospitalaria, y en su caso, lndemntza

clOn por accidentes de trabajo y enferme

dades profesionales. 

bl Atención médica, quirúrgica, farmacéutica 

y hospitalaria en los casos enfermedades 

no profesionales y maternidad¡ 

el Jubilaci6n y pensi6n por invalidez, vejez 

y muerte. 

dl Asistencia médica y medicinas para los 

famil lares del trabajador, en los términos 

de la Ley del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los trabajadores al 

Servicio del Estado.'.," '• 

Este articulo comprende aspectos de Previsión Social, los 

cuales van a estar regulados a su vez por la Ley del ISSSTE, 

esta ley nos Indica su aplicación y sus condiciones para 

actuar tratandose de trabajadores al Servicio del Estado. 

El articulo 46 nos habla de cuando puede ser cesado un 

trabajador sin responsabilidad para los titulares de las 

dependencias, siendo las siguientes causas: 

"• .• 111. Por muerte del Trabajador. 

JV. Por incapacidad permanente del trabajador, 

fislca o mental, que le impida el desempe~o 

de sus labores ..• • •• 

68 Ley Federal de los TrablJ¡dore1 11 Servicio del E1h.do, JO¡, edlcUn¡ Edlt. PorNa S.A. rixica 
1993, p. Jl, 

69 lbldeo. pp. 36 y 39. 
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Al respecto, podemos plantearnos que efectlyamente el 

titular de la dependencia no tendrla ninguna responsabilidad 

tratándose de una muerte natural o de enfermedades no profe

sionales, tratándose de enfermedades profesionales se tomarAn 

en cuenta los años de servicio el articulo 111 de la Ley 

Burocrá.tica, a la letra reza: 

•Articulo 111.- Los Trabajadores que sufren enfermedades 

no profesionales, tendr~n derecho a que les concedan 

1 icencias, para dejar de concurrir a sus labores, previo dic

tamen y la consecuente vigilancia técnica, en los siguientes 

términos. 

l. A los empleadoG que tengan menos de un año 

de servicios, se les podrá conceder licen

cia por enfermedad no pro·fei:;ional, hasta 

quince dias con goce de sueldo integro y 

hasta quince dias más con medio sueldo; 

11. A los que tengan de uno a cinco años de 

servicios, hasta treinta dias con goce de 

sueldo integro y hasta treinta dias más con 

medio sueldo; 

111. A los que tengan de cinco a diez años de 

servicio hasta cuarenta y cinco dias con 

goce de sueldo integro y hasta cuarenta 

cinco dlas mAs con medio sueldo. 

IV, A los que tengan de diez a veinte a~oG de 

servicio hasta sesenta dias con goce de 

sueldo integra y hasta sesenta dias más con 

medio sueldo. 

En las casos previstos en la fracciones anteriores, si al 

vencer las licencias con sueldo y medio sueldo contlnüa la 

incapacidad, se prorrogará al trabajador la licencia sin goce 

de sueldo, hasta totalizar en conjunto cincuenta y dos sema

nas de acuerdo con el articulo 22 de la Ley de Instituto de 
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Seguridad y Servicios Saclalea de loa Trabajadores al Secvt

cio del Estada. Para los efectos de Isa fracciones anterio

res, loe cómputos deberán hacerse por servicios continuados, 

o cuando la interrupcJOn en su prestación no sea mayor de 

seis meses. 

La licencia será continua o discontinua, una sbla vez 

cada a~o cantado a partir del momento en que se tomo posesión 

del puesto." , o 

Lo relativo al articulo 23 de la Ley del Instituto de 

Seguridad }'Servicios Sociales de los Trabajadores al Servi

cio del Estado, en su fracción 11 establece: 

"Articulo 23,- En caso de enfermedad el trabajador y el 

pensionista tendrán derecho a las prestaciones en dinero y en 

especie siguientes: 

... 1 J. Cuando la enfermedad incapacite al trabajador 

para el trabajo, tendrá derecho a licencia con goce de sueldo 

o con medio sueldo, conforme al articulo 111 de la Ley Fede

ral de las Trabajadores al Servicio del Estado, Si al vencer 

Ja 1 icencla con medio sueldo continúa Ja incapacidad, se 

concederá al trabajador licencia sin goce de sueldo mientras 

dura la incapacidad, hasta por cincuenta y dos semanas conta

das desde que inicio ésta. Durante la licencia sin goce de 

sueldo el Instituto cubrirá al asegurado en subsidio en 

dinero equivalente al 50% del sueldo básico que perciba el 

trabajador al momento de ocurrir la incapacidad. 

Al prjncipiar la enfermedad tanto el trabajador como la 

dependencia o entidad en que labore, dará aviso correspon

diente aJ Instituto." 1 1 

Por lo que respecta a la muerte la Ley del ISSSTE se 

refiere a este caso al establecer que se tomarán en cuenta 

70 lbldea. pp. SS y S6, 
71 l•y del ISSSTE. 3-0a. edición, Edil. PorrOa, S.A. ll!xlco 1993. p. 93. 
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lo1:3 añoe de aervlclo prestados, a efecto de que sus benefi

ciarios tengan derecho a ser pensionados, tratandose de 

muerte natural tal y como lo regula el articulo 46 de la Ley 

BurocrAtica. 

El numeral 110 de la Ley Federal de Jos Trabajadores al 

Servicio de Estado 1 preveé el supuesto de riesgos profesiona

les, que a continuación nos permitimos transcribir: 

•Articulo 110.- Los riesgos profesionales que sufran los 

trabajadores se regirán por las disposiciones de la lay de 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajado

res al Servicio del Estado y la Ley Federal del Trabajo, en 

su caso. 11 12 

En el supuesto anteriormente citado de acuerdo con Ja 

mencionada ley del ISSSTE se establece que el trabajador que 

fallezca por riesgos de trabajo recibirA una cantidad 

superior a los trabajadores incapacitados por enfermedades no 

profesionales o beneficiarios de trabajador que haya muerto 

de muerte natural. 

Con las citas apuntad~s con antelación nos percatamos de 

la importancia y trascendencia de que sean reguladas adecua

damente las pensiones para los trabajadores al Servicio del 

Estado, reconocemos que se ha avanzado en este campo pero 

también estamos seguros de que existen muchos puntos pendien

tes de ser revisados para mejorar las condiciones de Seguri

dad Social de Jos Trabajadores al Servicio del Estado. 

3.5 Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores al Servicio del Estado. 

Su antecedente en este siglo XX se encuentra en la Ley de 

Pensiones Civiles y de Retiro, del a~o d~ 1925, no comprendía 

Areas como atención a la salud y Ja protección al salario. 

El 28 de diciembre de 1959, se promulga la ley de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del 

12 lbid••· p. 55. 
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Estado, es hasta este momento en que se incluye casi todas 

las garantfas y prestaciones de Seguridad Social. Actual

mente nos rige una nueva Ley del ISSSTE la cual fue promul

gada el 16 de diciembre de 1983, plibl !cada el '27 de diciembre 

de ese año. 

E~ta ley regula la Seguridad Social en todos sus aspec

tos. Nos interasa estudiar el seguro por causa de muerte, 

con sus causas y efectos de este tópico. 

Primero estableceremos que este tipo de seguro entra den

tro del régimen obl igatorJo. 

En segundo lugar anal izaremos el articulo So. de la ley 

en el que explica y aclara algunos datos que se observan fre

cuentemente a lo largo de estas disposiciones. 

Dependencia: son los Poderes de la Unión y del Gobierno 

del Distrito Federal, Estados y Municipios, 

Entidades de la Administración PUbl lea: Jos organismos, 

empresas y las instituciones públicas paraestatales. 

Trabajador: es aquella persona que presta eus servicios 

en dependencias y entidaded de la administraci6n pública, 

mediante designación legal o nombramiento. 

Pensionista: es la persona a que Ja ley le da este 

carácter. 

Derechohabiente o familiares son; 

- La esposa o la mujer con la que el trabajador o pensio

nista hubiere vivido durante cinco a~os o con la que tuviese 

hijos pero siempre y cuando permanezcan libre de matrimonio. 

Si hubiera varias concubinas ninguna tendrá derecho a recibir 

la prestación. 

- Los hijos menores de dieciocho a~os, de ambos o de uno 

solo y que dependan económicamente de el los. 

- Los hijos solteros mayores de edad hasta Jos veinti

cinco años, siempre y cuando sigan estudiando en planteles 

oficiales y que no tengan trabajo remunerado. 
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- Los hijos mayoree de edad incapacitados flslca o psí

quicamente, y que esten impedidos para trabajar, esto deberé 

comprobarse con un certificado médico. 

- El esposa o concubinario de la trabajadora o pensio

nista, pero sólo si es mayor de cincuenta y cinco años o 

estuviere incapacitado física o psíquicamente, dependiendo 

económicamente de ella. 

- Los ascendientes que dependan ecan6m1camente del traba

jador o pensionista. 

Los Familiares tendrAn derecho a estas prestaciones si 

reune las requisitos siguientes: 

1. Que el trabajador o pensionistil entra dentro del régi

men obligatorio. 

2. Que los familiares no tengan por si mismos estos dere

chos. 1 > 

Por lo que respecta al esposo o concubinario de la traba

jadora o pensionista para percibir una prestación debe reunir 

el requisito de la edad, es decir que sea mayor de cincuenta 

y cinco años tener incapacidad flsica psiqulca, 

olvidAndose el legislador lo que señala el articulo 4o. 

pArrafo segundo de nuestra Carta Magna que textualmente reza: 

"El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerA 

la organizaclbn y el desarrollo de Ja familia ... " ' 4 Lo que 

nos hace pensar que en la ley del ISSSTE el varón no es igual 

a la mujer puesto que la ley en comento lo ve como un ser 

especial 1 el cual no debe tener derechos iguales a los del 

sexo femenino. 

La pensión por causa de muerte cuando el origen es ajeno 

al trabajo. El articulo 73 nos habla a este respecto y a la 

letra 1·eza: 

73 ley de Instituto de Segurldild y Servicios Soclilles de los TnbaJildore& il Servicio del Esbdo. 
30a. ed., Edll, Porrú1, S.A. Mxlco 1993. p. 83. 

74 Conslllucl6n Polltlca de los Estados Unidos t\?xlc1nos. ea. ed. Edit. Grupo Edltorbl. Ndco 
1993. p. 45. 
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•Art. 73.- La muerte del trabajador por causas ajenas al 

servicio, cualquiera que sea su edad, siempre que hubiere 

cotizado al Instituto por mas de quince af'ios, o bien acaecida 

cuando haya cumpl Ido sesenta o mas años de edad y minlmo de 

diez af'ios de cotizaci6n, asl como la de un pensionado por 

jubilación, retiro por edad y li~1npo de ~ervicio, CCE3ntia en 

edad avanzada o invalidez, dará origen a la~ pensiones de 

vludez 1 concubinato, orfandad o ascendencia en su caso, segün 

lo prevenido por esta ley.• 7 ' 

El articulo anterior nos indica en que parámetros se con

cede una pensi6n por causa de muerte. Hay que hacer hincapié 

de que se trata de la muerte del trabajador o pensionista por 

causas ajenas al servicia, de 1 o contrario el trato es dis

tinto como veremos más adelante. 

Un dato importante es que el pago de Ja pensión debe rea

lizarse al dia siguiente de la muerte de la persona. 

Por lo que respecta a esta caracterlstlca quiere decir 

que el pago es retroactivo a la muerte del trabajador, sin 

embargo el trAmite dilata meses, cuesti6n que no deberla 

pasar puesto que la ley del JSSSTE busca la proteccl6n de la 

fami 1 ia del trabajador fallecido. El derecho a 1 a pensi6n es 

imprescriptible, sin embargo el articulo 166 de la ley en 

comento señala que: " ... Las pensiones ca idas, las indemnl-

zaclones globales y cualquier prestación en dinero a cargo 

del Instituto que no se reclamen dentro de los cinco años 

aiguientes a la fecha en que hubieren 

prescribirá a favor del Instituto." " 

sido exigible, 

Esto indica que para exigir el pago integro de la pensiOn 

desda el momento del fal 1 eclmiento, debe hacerse antes de 

cinco ai\os, 

El orden para exigir el pago de Ja pensión empieza por: 

75 ley del Instituto de Securldad y Servicios Sociales de los TnbaJ.idorts al Servicio del Estado. 
lsy cit. p. 112. 

76 lbldOI. p. 168, 
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t. La eepot3a eupérst1te aal& o en cancur-c·eoncla con loa 

hijos, tomando en cuenta las condiciones que establece la ley 

sobre la mayorla de edad, las cuales fueron mencionadde ante

riormente. 

2. La concubina en caso de no haber espo$a, ya sea sola 

o en concurrencia de los hijos, si no tiene hijos debió haber 

vivido con el trabajador o pensionista por lo menos cinco 

a~os antes de su muerte. 

3, El esposo supérstite solo en concurrencia con los 

hijos, con las condiciones ya establecidas. 

4, El concublnario solo o con la concurrencia de los 

hijos, con las condiciones de edad o incapacidad flslca o 

pslqulca. 

5. Los ascend lente cuando estos dependan econ6mlcamente 

del Trabajador o pensionis~a. 

6. Los hijos adoptivos también tienen derecho a recibir 

una pensión, cuando la adopci6n se hubiera 1 levado a cabo 

antes de que el trabajador cumpl lera los cincuenta y cinco 

a?ios. 

La cantidad que perciben los deudos debeaer repartida en 

partea iguales entre ellos, si fueran varios beneficiarios y 

uno de ellos perdiere ese derecho, su parte será repartida 

proporcionalmente entre los demas. Los derechohabientes tie

nen derecho a una pensi6n del cien por ciento de la que le 

hubiere correspondido al trabajador. 

Por lo que se refiere a la cantidad recibida por los 

beneficiarios, en donde una sola cantidad es dividida en par

tes iguales, nosotroD opinamos a este respecto, que no es 

suficiente vlYir decorosamente, como lo señala Ja constitu-

c16n en su articulo 4o. párrafo quinto, que seftala: "Toda 

familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y deco

rosa. La ley establecerA los instrumentos necesarios a fin 
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de alcanzar taJ objetiva,w 11 Actualmente es imposible vivir 

decorosamente con una sola cantidad y repartida entre varios 

beneficiarlos y menos si la familia no vive en una misma 

casa. 

Otro ejemplo lo encontramos en Nueva Zelanda Ja viuda 

tenia un ingreso y de acuerdo con él se le asignaban sesenta 

dolares anuales a los niños menores de cuatro años. 

Con fundamento en el articulo 77 analizaremos algunas 

controversias cuando aparecen otros familiares exigiendo sus 

derechos, en este caso si se hace extensiva, pero no podran 

reclamar el pago de las cantidades que ya han sido cobradas 

por los primeros beneficiarios. 

Cuando aparecen dos cónyuges supérstftes, entonces si 

será suspendido el pago hasta que sea definido Judicialmente, 

por lo que se refiere a los hijos el Jos no resultaran afecta

dos por lo que seguirán cobrando su parte. 

Otro caso es cuando aparece la cónyuge después de tiempo 

y para este momento ya ha 6fdo cobrada por otra persona, en 

este caso puede ser revoca~o lo anteriormente otorgado, al 

ser presentada la segunda persona con su sentencia ejecuto

riada en la que se declare la nulidad del matrimonio, pero no 

podrá ser exigido el pago de lo que ya fue cobrado, es decir, 

la pensión correrá a partir del dfa que el ln&tituto reciba 

Ja solicitud. 

El siguiente punto es conocer como se pierde dicho dere

cho, esto con fundamento en el articulo 79 de ta ley en 

comento: 

1. llegar a la mayoría de edad o mas de 25 años en el 

caso de estudiar o el hecho de haber superado alguna incapa

cidad ffsica, de lo contrario seguirá subsistiendo la pensión 

sin importar la edad, 

17 lbld ... p.45. 
78 lbldee. p. 114. 
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2. Que la mujer o el var6n contrajeran nuevaa nupciaa o 

llegaran a vivir en concubinato. 

La divorciada no tendra derecho a la pensión, al menos 

que tenga una pensión al imenticla por sentencia judicial, 

siempre y cuando no exista viuda, hijos, ascendientes con 

igual derecho, sin embargo la primera perdera este derecho, 

si contrae nupcias o vive en concubinato. 

3. Por fallecimiento. 

Al respecta quisleramos aclarar que entre las causales 

que dan par perdido el derecho a recibir la pensión, no se 

encuentra el hecho de tener un trabajo remunerado, esto lo 

mencionamos, porque es la única razón que podria haber tomado 

en cuenta el legislador, para excluir al esposo o concubina

rio de recibir una pensión que fue generada por la trabaja

dora fallecida. 

Otro punto que toma encuentra la Ley del ISSSTE es la 

Ausencia de un trabajador esto con fundamento en articulo 80, 

a la letra reza: 

•Si un pensionista desaparece de su domicilio por más de 

un mes sin que se tenga noticia de su paradero, los famil la

res derechohabientes con derecho a la pensión, disfrutarán de 

la misma en los términos del articulo 76 con carácter provi

sional, y previa la solicitud respectiva, bastando para el Jo 

que se compruebe el parentesco y la desaparición de la par.

sionista, sin que sea necesario promover diligencias formales 

de ausencia. Si posteriormente y en cualquier tiempo el 

pensionista se presenta, tendrá derecho a disfrutar el mismo 

su pens16n y a recibir las diferencias entre el importe ori

ginal de la misma y aquel que hubiese sido entregado a sus 

familiares. Cuando se compruebe el fallecimiento del pensio

nista, la transmislón sera definitiva.• • 0 

19 lbldH, p. 115, 
80 lbldOI, p. 116. 



El párrafo anterior debe tratarse tanto de Ja persona que 

este en servicio activo coma el pensionista, en virtud de que 

los familiares en ambos casos quedan desamparados. 

La ley en comento contempla los gastas funerarios en su 

articulo 81, estableciendo que quien se haya hecho cargo de 

la inhumación recibirá el importe de ciento veinte dias de 

pensión por concepto de gastos funerales, presentando única

mente el acta de defunci6n y la constancia de los ga~tos 

hechos; también establece que si no tiene parientes que se 

hagan carga entonces el Instituto lo hará. 11 

Analizaremos el articulo 57 párrafo tercero de la Ley d~I 

ISSSTE, dice: ~1a cuantla de las pensiones se incrementará 

conforme aumente el salario minimo general para el Distrito 

Federal, de tal modo que todo incremento porcentual a dicho 

salario se refleje simultaneamente en las pensiones que pague 

el Instituto .. ," 12 

Pero analizando el mismo articulo 57 en su párrafo 

segundo menciona que la cuota diaria sera fijada por la Junta 

Directiva, conforme al artidulo 15 de la ley. 

El penül t lmo párrafo del art lcul o 15 establece lo 

siguiente~ 

" •••. Las cotizaciones establecidas en lo~ artículos 16 y 

21 de esta Ley, se efectuarán sobre el sueldo básico, hasta 

por una cantidad que no rebase diez veces el salario minimo 

general que dictamine la Comisión de Salarios Mlnimos, y será 

el propio sueldo básico, hasta por la suma cotizable, que Ge 

tomará en cuenta para determinar el monto do los seguros, 

pensiones, subsidios ••• • •J 

81 Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sochles de los Trabajadores ¡I Servicio del Estado. 
leycll.p.116. 

82 lbldeo. p. 107. 
63 lbldeo. P• 88. 
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En su última parte establece que se tomará en cuenta el 

sueldo base, hasta por la suma cotizable para el pago de pen

siones, jubilaciones e indemnización global, mAe a parte de 

su gratificact6n anual a la que tiene derecho todo trabajador 

activo. 

Para calcular la cantidad dineraria que recibirán los 

derechohabientes se hara. en términos del articulo 64 de la 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores al Servicio del Estado que textualmente se~ala: 

•Articulo 64.- Para calcular el monto de las cantidades 

que correspondan por pensión en los términos de los articulas 

60, 63, 67, 76 y demAs relativos de esta ley, se tomarén en 

cuenta el promedio del sueldo básico disfrutado en el último 

a~o inmediato anterior a la fecha de la baja del trabajador o 

de su fallecimiento." • 4 

El articulo 63 también es importante para la cuantia, 

puesto que se utiliza la tabla de la pensión de retiro por 

edad y tiempo de servicio. • 0 

Varia el porcentaje según la antiguedad cuesti6n muy 

importante, teóricamente da al !ciente al trabajador. 

Esle calculo se hace al momento de solicitar la pensi6n, 

forma parte la pensión por causa de muerte pero no por ries

gos de trabajo, la cual se vera a continuacl6n, 

Cuando la causa de muerte sea por riesgos de trabajo el 

articulo 33 de la ley establece que el Instituto se subrogará. 

en la medida y términos de la propia ley del Instituto por 

las obligaciones que se deriven de la Ley Federal de los Tra

bajadores al Servicio del Estado y de tas leyes del traba

jo ... 

81 lblde1, p. 109, 
85 lbldH. p. 109, 
8ó lbldet, p. 97. 
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El Instituto será quien pague en dinero o en especie Jos 

da~os causados, ya sea directamente al trabajador o a sus 

beneficiarios, 

El articula 34 de Ja ley de ISSSTE define el accidente de 

trabajo de la siguiente forma: 

~ ••. lada lesión orgánica o perturbaci6n funcional, inme

diata o posterior, o la muerte producida repentinamente en el 

ejercicio o con motivo del trabajo, cualesquiera que sea el 

lugar y el tiempo en que se preste, asl como aquellos que 

ocurran al trabajador al trasladarse directamente de su domi

cilio al lugar en que se desempeñe su trabajo o vtcever-

sa." • 7 

Cualquier riesgo que se detecta se deberá dar aviso al 

ln~tltuto, en el caso de muerte debe darlo la dependencia a 

los beneficiarios. 

En caso de fallecer el trabajador por riesgos de trabajo 

el beneficiario gozará de una pensión del cien por ciento del 

sueldo básico que recibia el trabajador al momento de falle-

cer. 

En caso de muerte natural el articulo 57 en su primer 

p~rrafo se~ala que serán fijadas por Ja Junta Directiva del 

Instituto en donde se basarAn en la cuota mínima y la mAxima 1 

e~ta ~ltlma no podrá exceder del cien por ciento.•• 

Por el contrario las de riesgo de trabajo cólo se basan 

en la cuota m~xima es deci~ el cien por ciento. 

3.6 Reglamento de Prestaciones Económicas y Vivienda del Ins

tituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabaja

dores del Estado. 

La funci6n del reglamanto eu la de regular administrati

vamente I a aplicación de 1 a Ley del J nst i tu to de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del 

Bl lbld9.p.9l. 
BB lbld ... p. 106. 
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Estado. 

El articulo 12 de este reglamento establece: 

"Articulo 12.- Para iniciar el tramite con el fin de 

obtener una pensi6n, el Instituto requerirá al Trabajador o 

sus familiares derechohabientes, según proceda, la solicitud 

respectiva a la que se integrarán, la hoja única de servi

cios, la 1 icencia pre-pensionaria, el aviso oficial de baja y 

la copia certificada del acta de nacimiento. 

Las pensiones se otorgarán conforme a las bases stgulen-

tes: 

..• IV. la de muerte por causas ajenas al servicio, cuando 

el trabajador haya cotizado al Instituto cuando menos durante 

catorce años, sets meses y un dta, cualquiera que sea su 

edad, o bien, cuando tuviera sesenta o más años de edad y 

haya cotizado un minimo de·nueve a~os, seis meses y un dia a 

dicho Instituto ... '' 

Esta cotización es distinta a la que menciona la Ley del 

ISSSTE, puesto que esta última señala 15 años. 

En el caso de la pensión de viudez se adjuntará el acta 

de matrimonio y el acta de defunción en caso de ser concu

bina Ja información testimonial para acreditar el concubi

nato. 

Para el ca8o del viudo o del concubinario debe adjuntar 

su acta de nacimiento y Ja resolución testimonial para acre

ditar su dependencia económica y la del concubinato. 

En este último caso se pide copia certificada del acta de 

nacimiento para verificar si es mayor de cincuenta y cinco 

aftas. Al respecto de este asunto ya hemos dicho que este 

precepto es anticonstitucional. 

89 Regluento de Pre1taclone1 Econó1Icas y Vivienda del Instituto dP. Serurld1d y Servicios Sochles 
de los Tr1b1Jadores del Estado. 301, ed., EdJt. PorrUa, S.A. ~xlco !993. p. 183. 
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La pensión por orfandad, el articulo 17 eatablece que los 

menores de edad pueden ser representados por su madre o su 

tutor nombrado por autoridad Judicial sl faltaran estos, se 

adjuntarán coplas certificadas de las actas de nacimiento de 

Jos hijos y el acta de defunción del padr-e o de la madre, la 

.......... 1 ~·<::: J.;b.: adjuntar un dictamen médico. • 0 

El articulo 18 habla de los hijos mayor-es de dieciocho 

años y hasta los veinticinco años, además de los documentos 

que fueron solicitados en el anterior articulo, se requerirA 

una constancia dentro de los tralnta días h~biles siguientes 

al inicio de cada ciclo escolar que acredite que se encuentra 

estudiando dentro de los planteles oficiales o reconocidos y 

un escrito que exprese bajo protesta de decir verdad que es 

soltero y que no tiene trabajo remun~rado. • 1 

Con respecto las condiciones tan solo menciona que 

dependa económicamente de sus progenitores y de que no tenga 

trabajo remunerado. 

Con respecto a los ascendientes el articulo 19 del regla

mento menciona que ademas de una copia certificada del acta 

de nacimiento y del acta de defunción del pensionista debe 

acreditar su dependencia económica dentro de la resolución 

testimonial durante los Ultimas cinco años a la muerte del 

pensionista, • 2 

En el articulo anterior aclara como puGde acreditar su 

dependencia económica a los ascendientes para poder tener 

derecho a una pensión por ascendencia. 

En el caso de ausencia de un pensionista, el articulo 20 

del reglamento en comento señala textualmente lo siguiente: 

90 Re¡laaento de Prestaciones Eccn61lcu y Vivienda del lm;Ututo de Seguridad y Servicios Socblea 
de los Trabajadorea del Estado, Regl11ento cit. p. 184, 

91 lblde1.p.m. 
92 lbldOI. p, 185, 
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"Articulo 20.- Cuando un penstonteta desaparezca de eu 

domicilio por más de un mes, sus familiares derechohabientes 

podrán solicitar una pensión provisional, para lo cual el 

Instituto requerirá la presentación de Ja sol lcitud respec

tiva, el documento que acredite el parentesco y la constancia 

de q11c se ha denunciado 3nte ::...utorldad competente, la desapa

rición del pensionista. 

La pensión provisional se cubrirá a partir del mes 

siguiente al de la fecha en que la percibió el pensionista 

ausente, y si éste regresara, se cubrirá nuevamente su pen

sión en un té1mina igual, sin tener derecho al cobro de las 

cantidades, cubiertas por el instituto durante su ausen-

cia." • :i 

Este articulo no habla de cuando un trabajador desapa

rezca, supone solo el caso de un trabajador ya pensionado, 

sin embargo podría ubicarlo en el mismo supuesto y otorgarle 

una pens16n provisional a sus fami 1 tares, en tanto no apa

rezca. 

En el segundo pArrafo del mismo articulo coloca en el 

supuesto de que aparezca el pensionista, mAs sin embargo la 

ley establece que el pensionista volverá a gozar y se le 

reintegrarA las diferencias entre el imparte original de la 

mism3 y aquel que hubiese sido entregado a sus familiares, y 

el reglamento establece que el pensionista ya no tendrá dere

cho al cobro de las cantidades ya cubiertas por el Instituto 

durante su ausencia, es decir, no habla de ninguna diferencia 

a la que tenga derecho el pensionista en cuanto regrese. 

El articulo 21 del reglamento establece como será llevado 

a cabo la repartlci6n cuando aparezcan más familiares con 

derechas iguales a Jos primeros, se hará extensiva la pensión 

y iniciara a partir de la fecha en que fue presentada la 

solicitud. Posteriormente se ajustará Ja cuota diaria 

93 Regla1ento de Prestaciones EconOticas y Vivienda. del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Tnb¡Jadores dol Estado. Regluento cit. p. 185. 
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vigente que disfruten los primeros, asi como el descuento que 

no deberá exceder del 25% sobre el monto fijado una vez asig

nada la cuota diaria. 

También preveé al caso de que uno de las derechohablentes 

no tengan copia certificada de su acta de nacimiento como 

- La fillaci6n de empleado federal. 

- Credencial expedida por la Secretaria de Gobernación. 

- Pasaporte. 

- Registro Federal de Contribuyentes. 

·- Carti 11 a del Servicio Mi 1 i tar. 

3.7 ley del Seguro Social. 

El aeguro por muerte surgirá cuando fallezca el asegurado 

o el pensionado por inval ldez, vejez o cesantia en edad avan

zada, sus beneficiarios tendrán derecho a las siguientes 

prestaciones: 

- Pensión de viudez. 

- Pensión de orfandad. 

- Pensión de ascendencia. 

- Ayuda asistencial a la pensionada por viu-

dez, en 1 os casos que as! lo requiera, 

mediante un dJctAmen médico que asl lo esti

pule. 

Asistencia méd tea conforme 

inciso. 

al anterior 

Para tener derecho a Jo anterior tendrá que tener recono

cido al pago aJ Instituto hasta antes de su muerte un minimo 

de ciento cincuenta cotizaciones semanales o el hecho de 

estar gozando alguna pensi6n ya sea de invalidez, vejez o 

cesantia en edad avanzada y que la muerte no se deba a ries

gos de trabajo. 

91 lbld ... p. 185. 
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Analizando el articula 151 naa habla de que t~mbtén 

tendran derecho a una pens16n Jos beneficiarlos del asegurado 

que fallezca por causas ajenas al riesgo de trabajo, el cual 

se encontrare gozando de una incapacidad permanente derivada 

de un riesgo de trabajo, pero que hubiera cubierto ciento 

cincuenta cotizaciones 

seguro obligatorio. 

que hubiera causado baja en el 

Si el pensionado por una incapacidad permanente total 

fallece sin cumplir con los m1nimos de cotizaciones entonces, 

tos beneficiarios tendrAn derecho sólo en el caso de que la 

pensión de la cual gozaba no dur6 mAs de cinco a~os. '' 

Aqui se nos plantea el caso de que un asegurado gozara de 

una pensión por incapacidad total y permanente causada por 

riesgos de trabajo, pero 1 a muerte del mismo fuera ajena a 

este riesgo de trabajo, 

El siguiente articulo del que hablaremos nos indica quie

nes tendrán derecho a una pensión por viudez. El articulo 

152 en su pArrafo primero es idéntico a la ley del ISSSTE 1 

que nos habla de la esposa o la concubina. El párrafo 

segundo tiene algunas variantes en cuanto al esposo o al con-

cubinario, el cual se transcribe como sigue: "La misma pan-

sión le corresponderá al viudo que estuviese totalmente inca

pacitado y que hubiese dependido económicamente de la traba

jadora asegurada o pensionada fallecida." •• 

Al respecto plantearemos que en la Ley del Seguro Social 

ni siquiera toma en cuenta la edad, sólo la incapacidad total 

y que hubiera dependido economicamente de la trabajadora. Lo 

que nos parece todavia más restringido que en la Ley del 

ISSSTE. 

9S ley del Se¡uro Sochl. la. ed., Edil. Nueva Visión ll!dco 1993, p. 49. 
96 lbldeo. p. 94. 



El articulo 153 noz habla de la cuantia que será del 90% 

igual a la de invalidez, de vejez o de cesantia en edad avan-

:ada. "' 

El siguiente articulo nos se~alara los casos en los cua

les el beneficiarlo no tendrA derecho a la pensión de viu

dez ••• : 

l. Cuando la muerte del asegurado acaeciere 

antes de cumplir seis meses de matrimonio: 

11. Cuando hubiese contraido matrimonio con 

el asegurado después de haber cumplido este 

cincuenta y cinco años de edad 1 a menos que 

a la fecha de la muerte haya transcurrido un 

a~o desde la celebración del enlace; y 

111. Cuando al contraer matrimonio el asegu

rado recibia una pensión de invalidez. vejez 

o cesantia en edad avanzada, a menos de que 

a la fecha de la muerte haya transcurrido un 

año desde la celebración del matrimonio. 

Las limitaciones que establece este articulo no regirAn 

cuando al morir el asegurado o pensionado la viuda compruebe 

haber tenido hijos con él." " 1 

La ley del Seguro Social habla de muchas restricciones 

que impiden al beneficiario obtener una pensión por viudez, 

en conclusión en términos generales se requiere de un año en 

adelante de estar unidos en matrimonio para gozar de una pen

sión esto si el matrimonio es con un asegurado de más de cin

cuenta y cinco a~os de edad, de no ser as1 entonces cumplir 

minimo seis meses; si hay hijos entonces si lo protege sin 

importar los meses o años de matrimonio. 

91 lblde1. p. 50. 
98 lbldea. pp.19 y 50. 
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Et articulo 155 de la misma ley señala cuando se empieza 

a gozar del derecho de una pensión por viudez y cuando ter-

mina. Empieza al momento de fallecer el asegurado y termina 

cuando contraiga nuevamente nupcias la viuda 

fa 1 1 ezca. 

cuando 

El cegundo párrafo establece que la viuda o Ja concubina 

contraigan nupcias o vivan en concubinato rec!birAn un suma 

global equivalente a dos anualidades de la cuantla de la pen

si6n. •• 

El primer párrafo es igual a lo que establece la ley del 

ISSSTE, el segundo si varia toda vez que esto último no esta 

previsto en Ja ley anteriormente mencionada. La LSS no esta

blece cuando termina la pensl6n en el caso del viudo o concu

binario. 

En cuanto a la pensiCn de orfandad la Ley del Seguro 

Social tiene varias diferencias en relación a la Ley del Ins

tituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores 

al Servicio del Estado, puesto que la primera establece una 

mayoria de edad de delciseis a~os, no se basa en el Código 

Civil que establece que hasta los dieciocho años alcanza la 

mayoria de edad¡ en lo que se asemeja, a la ley del JSSSTE es 

que prolonga la mayorla de edad hasta los veinticinco años 

pero condicionado a que se encuentre estudiando en el sistema 

educativo nacional sin la opción de que dicho sistema sea 

reconocido, ademas de tomar en cuenta las condiciones econó

micas familiares y personales del beneficiario siempre y 

cuando no este sujeto al régimen obligatorio. 

Lo interesante de esta ley es que toma en cuenta condi

ciones econ6micas y personales del beneficiario cuando no sea 

un seguro obligatorio, aunque la ley no establece como. 

99 lbldeo.pp.50. 



En nuestra opinlon no nos gusta el término que emplea 

para las incapacidades ffsicas o psiquicas, "defecto fislco" 

o pstqutco, mejor serta que emplearan Incapacidad total per

manente. 

Con fundamento en el articulo 157 de la ley establece lo 

que a continuación sigue: 

"Articulo 157.- La pensión del huérfano de padre o madre 

será igual al veinte por ciento de la pensión de fnval tdez, 

de vejez o cesantia en edad avanzada que el asegurado estu

viese gozando al fa) lecer ..• "Si el huérfano Jo fuere de 

padre y madre, se le otorgará en las mismas condiciones una 

pensión igual al treinta por ciento .•. " 'ºº 
Lo que no esta muy claro de este articulo es que si la 

cuantia que recibe el huérfana es independiente 

de viudez, si es asi superarla a la ley del 

si no se refiere esta entonces la ley 

a la pensión 

ISSSTE, pero 

del ISSSTE la 

superarla, puesto que si faltan ambos ascendientes, entonces 

le tocará integra la cantidad, no salo un 30%. 

Otra cuestión que esta~lece al respecto que una vez 

alcanzada su mayoria de edad el huérfano recibirá una canti

dad de finiquito equivalente a tres mensualidades. 

Si no existiera ninguna persona de la que hemos mencio

nado entonces pasará a los ascendientes que demuestren que 

dependían económicamente del asegurado. 

El Incremento de la pensión también r,erá en la siguiente 

forma. El articulo 75 establece que: "La cuantia de las 

pensiones de viudez, orfandad y ascendientes del asegurado 

por riesgos de trabajo, serán revisadas e incrementadas en la 

proporción que corresponda .•• " 101 

Este incremento ser~ de acuerdo al salario mínimo general 

vigente del Distrito Federal, 

100 lbldeo, p. SI. 
101 lbldeo. p. 26. 
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Los riesgos de trabajo son tos accidentes o enfermedades 

a la que estAn expuestas las trabajadores en ejercicio o can 

motivo de su trabajo, $e tratan de las le~iones orgánicas o 

perturbación funcional, inmediata o posterior, o la muerte 

misma lodo esto se ocasiona con motivo del trabajo en cual

quier lugar y tiempo. 

También comprende el que se produce al trasladarse el 

trabajador a su trabajo y a la inversa. 

Hay unos detalles distintos a los observados en la ley 

del ISSSTE como son los est~blecldos en el articulo 55 que 

dice lo siguiente: 

"Articulo 55.- Si el Instituto comprueba que el riesgo de 

trabajo fue producido intencionalmente por el patrón, por si 

o por medio de tercera persona, el Instituto otorgar~ al ase

gurado las prestaciones en dinero y en especie que la pre

sente ley establece, y el patrón quedara obligado a restituir 

integramente al Instituto las erogaciones que este haga p~r 

tales conceptos.• 102 

Al tratarse de accidentes de trabajo el Seguro es más 

cuidadoso porque el desembolso es muy superior al de una 

muerte po.r causas naturales, esto es importante que se haga 

para que el patrón tenga más cuidado en que se empleé el 

equipo dado para cada trabajador, y de esa manera se podria 

disminuir el número de accidentes de trabajo. 

El articulo 57 de la ley establece que el asegurado que 

sufra un accidente o enfermedad de trabajo, para poder hacer 

efectivo el disfrutar de las prestaciones en dinero, deberá 

someterse a los dlctSmenes médicos que se requieran para com

probar la necesidad de los tratamientos que sean convenían-

tes. 'º;, 

102 lbld ... p. ¡g, 
lOJ lbldOI, p. 20. 
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El patr6n deberá dar avJso tnmedi&tamente de loe riesgos 

de trabajo que sucedan, si lo ocultare será acreedor a alguna 

sanciOn. 

Analizando el articulú 60 señala que el patrOn quedará 

relevado de responsabilidad cuando agegure a loa trabajadore~ 

~~~tra riesgos de trabajo, 

3.8 ley del Instituto de Seguridad Social para Jan Fuerzas 

Armadas Maxlcanan. 

Es un organismo público descentra! izado federal, tiene 

personal ldad juridica y patrimonio propio. 

Dentro de la ley del ISSFAM, nos enfocaremos a la Pensión 

de Viude= y Orfandad. Primero analizaremos el término pen

sión, con fundamento en el articulo 19 que a la letra se~ala: 

• ••• Pensión es la prestación económica vitalicia a que tienen 

derecho los familiares de los militares en los casos y condi

ciones que fija esta ley ••• " 1o• 

En relaci6n al término vitalicio, no habla sido empleado 

para definir la pensión aun~ue todas las leyes que hamos ana

l izado se sobre entiende dicha término. 

Los familiares son quienes tienen derecho a la pensión 

anteriormente mencionada, ahora bien, la ley que entiende por 

faml 1 iares, anal izaremos el articulo 20, que habla al res

pecta: 

- La viuda sola a en concurrencia con los 

hijos, estos últimos también pueden acudir 

solos pero con Ja condic!On de que sean 

hijas solteras y en el caso de varones sola

mente que sean menores de edad o mayores 

incapacitados en forma total y permanente la 

condici6n para ellos es que asten libres de 

matrimonio. 

trJA Ley del Instituto da Seguridad pan las Fuerzas Anadas r\Jxlcanas. 30a. edicl6n,. Edlt. Porrüa, 
S.A. llélico 1993, p. JSO. 
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- La concubina también sola o 

con 1 os 

anterior 

hijos, ellos como 

también podrán 

en concurrencia 

Jos del pArrafo 

acudir so 1 os, 

tomando en cuenta las mismas caracteristi-

cas. la concubina para ser derechohabiente 

tuvo que haber vivido con el milita.r durante 

cinco años consecutivos anteriores la 

muerte y haber permanecido ambos 1 ibres de 

matrimonio. 

- El viudo de la mujer militar, 

se encuentre incapacitado en 

permanente o qu~ sea mayor 

cinco años. 

sol3mente que 

fama tata 1 y 

de cincuenta y 

- la madre soltera, viuda o divorciada, 

- El padre también tendrA derecha sólo en caso 

de estar Imposibilitado total y permanente

mente para trabajar o ser mayor de cincuenta 

y cinco años, 

- El padre y la madre cuando se encuentren en 

los casos anteriores. 

- Los hermanos menores o mayores, si estos 

últimos se encuentran imposibilitados para 

trabajar por el hecho de estar incapacitados 

total y permanentemente y además solteros. 

En el caso del viudo o de tos hermanos se debe demostrar 

que dependian econ6micamente del militar. 1os 

En el caso de articulo anterior varios factores volvemos 

a ver la desigualdad entre el hombre y la mujer y no sólo 

cuando se trata de la viuda o el viudo varón, sino también se 

marca la distfnc16n en los hijas varones, y entre hermanos y 
hermanas, en esta ley es frecuente B$le vicio. 

101 !bid ... p.361. 



Otro asunto que es importante hacer notar el hecha de que 

no se incluye al concubinario solamente protege a la concu

bina, cuestlon que no es muy justa en virtud de que el dere

cho fue generado por la mujer militar. 

Un faml ! lar nuevo el cua 1 no es tomado en cuenta en 1 as 

i~yes anteriormente 9$ludiada$ es el hermana, este debe reu

nir los requisitos de minarla de edad o de estar imposibili

tado total y permanentemente para trabajar, adem~s debe 

demostrar depender econ6micamente del militar, si son herma

nas la ayuda será mientras permanezca soltera. 

El punto anterior nos parece importante deberla 

incluirse en la ley del JSSSTE y en la Ley del Seguro Social, 

toda vez que la disciplina de Seguridad Social fomenta el 

desarrollo y pratecc16n de la familia, ya que en ocasiones 

algún hermano se hace cargo de la manutención de ella. 

La minorta de edad que maneja al Ley del ISSFAM es la 

establecida en el C6digo Civil, menor de dieciocho años, ! le

gando a la mayoria de edad será suspendida a menos de que se 

encentre imposibilitado tot~I y permanentemente para traba

jar, 

La percepción que reciba el familiar pensionado será del 

cien por ciento equivalente al haber de retiro si el militar 

se encontraba activo, si el militar ya recibía su haber de 

r~tlro entonces será del cien por ciento pero en base al 

haber de retiro que recibla hasta el momento de su fal leci

miento. 

Al igual que en la ley del ISSSTE sera una sola cantidad 

repartida entre todos los beneficiarios, si aparecen nuevos 

familiares ésta se hará extensiva pero la cantidad que se 

perciba sera s6la a partir de la fecha en que sea concedida. 

Otro aspecto slmil lar a la Ley del ISSSTE es cuando dos 

cónyuges exhiben sus 

valida su pensión, 

actas del Registro Civil para hacer 

entonces el Instituto suspenderá el 

trámite en tanto no se resuelva por vta Judicial, no ob~tante 

de ello los hijos y los padres seguirán gozando del derecho, 
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y se le reservará Ja parte que corresponda a la cónyuge 

supérstite que tenga mejor derecho, Es quizás para que la 

pensión que le corresponda sea 

fue sol !citad la primera vez, 

a partir de la fecha en que 

Otra vez nos colocaremos en el supuesta anterior pero en 

esle caso una de las personas que dice ser la cónyuge supérs

tite aparece tiempo después, ya habiéndose otorgado Ja pen

sión a la primera que Ja solicitó, en este planteamiento sólo 

se dejará insubsistente la cuota otorgada si se presenta una 

sentencia ejecutoriada que asl lo ordene, pero no se podrá 

reclamar la cantidad dineraria que fue otorgada a la persona 

que dacia ser la cónyuge supérstite. 

Una cuestión especial en la Ley del fSSFAM que para otor

gar el derecho a la pensión en favor de los familiares, el 

Instituto debe dictar una resolución definitiva la cual debe 

estar aprobada por Ja Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público. 

Ahora bien hablaremos en que casas se pierde la pensión 

en favor de los familiares, el articulo 51 nos señala lo 

siguiente~ 

"Articulo 51.- Los derechos percibir compensación o 

pens16n, se pierde para los familiares por algúna de las 

siguientes causas: 

1. Renunciat 

JJ. Sentencia ejecutoriada dictada en contra 

del titular del derecho; 

111. Pérdida de la nacionalidad: 

IV. Llegar a la mayoria de edad los hijos 

varones pensionados,siempre que no asten 

incapacitados legalmente o inválidos de una 

manera permanente y total para ganarse la 

vida; 

V. Porque la mujer pensionada viva en concu

binato¡ 
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VI. Contraer matrtmonto el cOnyuge supérstite. 

la concublna 1 las hijas y hermanas solteras; 

VII. Dejar de perclblr 1 sin hacer gestión de 

cobro en un lapso de tres años, o una com

pensación ya otorgada y sancionada,• 10• 

La fracción 1 la cual habla de la renuncia, si un fami

liar renuncia a la pensión solo sera en Ja parte proporcional 

que a este le corresponda. 

En cuanto a la última fracción no opera tratandose de 

menores e incapacitados. 

El articulo 52 nos habla respecto a la renuncia de dere

chos hecha por algún militar, nunca perjudicará a terceros, 

es decir, que los familiares podrán solicitar la pensión que 

le& corresponda conforme a la ley cuando el militar fal lez-

ca. ª º, 
Los familiares también tendrán derecho a que se les pague 

el concepto de "pagos de defunción", el calculo comprende 

cuatro meses de haberes o haberes de retiro y cuatro meses de 

gantes de representaci6n y asignaciones que a la fecha perci

bieran esto tiene como finalidad ayudar con los gastos de 

sepelio, en el caso de ser veterano de la Revolución entonces 

además de esto recibirá dos meses más. 

En el caso de que el ml l ltar fallecido no tuviera fami-

1 iares entonces la autoridad militar correspondiente se 

encargará de la inhumaci6n. 

La ayuda para gastos de sepelio para los generales, jefes 

y oficiales tendrán el derecho a que se les otorgue el equi

valente de quince días de haberes o haberes de retiro, en el 

caso que fallezca un familiar, es decir su cónyuge, el padre 

o la madre o el de un hiJo, el personal de tropa recibirá 30 

dias de haberes para el mismo fin. 

lli6 lbldeo, p. J91, 
107 lbidet, p. 391. 
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Esta Ley habla de un Seguro de Vida Militar, es la ayuda 

pecuniaria a Jos beneficiarios de los militares que fallez

can, sin importar la causa de su muerte. 

El seguro de vida es obligatorio para los militares que 

se encuentren en servicio activo y potestativo para los mili

tares que reciban su haber de retiro o la compensaciOn o que 

el militar tenga una licencia sin goce de haberes. 

El importe del seguro seriti distinto según el rango del 

militar, también el importe de la prima del segura, este 

dependerá del estudia econ6mlco que ae le haga al militar y 

que Jo fije Ja directiva del Instituto. 

El articulo 79 establecerá como se formar~ el fondo del 

seguro a la letra se~ala~ 

"Articulo 79.- El fondo de vida militar se formará.: 

J. Con las cuotas percJbidas en los términos 

de esta ley; 

JI. Con los remanentes de ejercicios anterio-

res; 

JI J. Con el producto de su inversión en Jos 

términos de esta ley; y 

IV. Con cualquier aportación extraordinaria 

del Gobierno Federal," 10• 

En ambos seguros de vida el militar podrá escoger a su 

beneficiarlos, asf como revocados en cualquier momento que lo 

solicite el militar, también puede ser revoca.da cuando se 

haga una designación posterior. 

El beneficiarlo no lo puede transmitir por herencia ya 

que es un derecho personalisfmo e intrasmisible. 

Si el militar designa a virios beneficiarios debe esta

blecer las porciones que les dará a cada uno. Si uno de los 

beneficiarios fa! Ieee antes de que fa! lezca el asegurado 

entonces su parte se repartirá. entre los demás beneficiarios. 

En e\ caso de que no designe beneficiarios la cantidad será 

108 lbidOI, p. 397. 
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entregada en lae cond1ctonee que la ley establezca en su 

articulo 84, a la cual le da un orden Jer<'lrquico siendo este 

el siguiente: 

•... l. Al cónyuge o si no la hubiere a la 

concubina o al concubinario en los términos 

ut: iu:; articulo;::; 37, fracción JI, inci.::o al, 

y b> y 170 de esta ley, en concurrencia con 

1 o~ hijos ..• 

2. La madre. 

3. El padre. 

4. Los hermanos. 

La existencia de alguno o algunos de los beneficiarios 

mencionados en cada fracción, excluye a los comprendidos en 

las fracciones ~Jgulentes.ft ªº' 
La única contradicción que encontramos es la que se 

encuentra en el numeral uno, cuando habla de la concubina y 

concubinario, fundament.:'lndolo en el articulo 37, fracción 11, 

inciso al, y bl, con respecto al concubinario en ninguna 

parte de este articula se le menciona, esta omisión nos hace 

pensar que se le al vidó al legislador incluirlo, toda vez que 

se habla de él en este articula y no fue premeditada su 

exclusión como hablamos pensado. 

El seguro de vida obligatorio se suspend~ cuando oxi~te 

una licencia sin goce de haberes. 

El derecho al pago prescribe en das a~os. 

La Ley del Instituto de Seguridad Social para la Fuerza 

Armada de México, establece en que condiciones y que efectos 

tiene la muerte en acción de guerra primero nos dirá como se 

prueba que murió por esta causa, se denomina parte la que 

rige el comandante de la fuerza, en dicha parte se 

determinará que el militar murió en acciOn o con posteriori

dad. 

109 lblde1. p. 397. 
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También se considerarA muerto el mil it&r que desaparezca 

en acción de esrmas o servicio, en vuelo en aeronave, la 

declaraci6n debe ser hecha por la Secretarla de la Defensa 

Nacional o la de Marina. En estos casos se entrega el 

setenta y cinco por ciento de los haberes del militar a sus 

familiares, en el caso que aparezca el militar entonces se le 

relntegrarA como actiYo y se le suspenderA el pago a los 

familiares, si se le tiene como prisionero de guerra entonces 

sus familiares tendr~n derecho a los haberes que le corres

pondan al mi 1 itar. 

Cuando naufraga un buque entonces será probada ya sea por 

una Embarcaci6n amiga o aliada de la Armada de México, 

embarcaciones de nacionalidad mexicana pero que no pertenez

can a la Armada de México, para su informe es suficiente que 

se haya dado la baja oficial o con información que rindan las 

autoridades del pais que pertenezca la embarcación. 

Como se prueba la muerte por lesiones ocasionadas por 

lesiones en acción de armas, el articulo 176 1 lo establece: 

- La parte que de el comandante de la acción 

de armas. 

El certificado que el mismo comandante 

extienda dentro de los sesenta dlas siguien

tes a los hechos, 

- Con el acta de defunción. 

- A falta de los anteriores los que establece 

el Código de Procedimientos Civiles a cerca 

de las pruebas. 

- También la hospitalización en el caso de 

que la hubiere habido, en este caso se 

recabara el certificado médico. 1 1 o 

110 lbldeo. p. 119. 



La muerte también puede ocurrir por enferm~dades cantrai

das en el servicio para hacer prueba sólo se requiere el 

informe del comandante, documentos que acrediten que el mili

tar estaba sano antes de ingresar al servicia y copla del 

acta de defunción. 

A11Ji i..:anc.lo el articulo 182 de 1"1 Ley del ISSFAM en donde 

establece que la acción armas puede causar la inutilización o 

la muerte cuando esto ocurre pasado dos años de recibidas las 

lesiones no s6Jo en acción de armas sino en otros actos de 

servicio se presume que son producto de la casultdad salvo 

prueba en contrario. 

Si Ja inutilidad o la muerte de un militar ocurra antes 

de transcurridos tres a~os, fecha en que ocurrieron los 

hechos, originados por enfermedades contratdas en actos del 

servicio en este caso se presume la relación de la casualidad 

entre tos actos del servicio y la enfermedad y entre la inu

tilidad o la muerte salvo prueba en contrario. 

Después de estos plazos se debe probar Ja casualidad de 

que se habla. 111 

La ley en comento no habla de la muerte causada por Ja 

tnutil idad, porque también puede darse el caso de que el 

militar muera por causa de la inutilidad. 

Ahora veremos como se lleva a cabo el cAlculo para el 

pago de pensión, el articulo 29 de la Loy del ISSFAM nos 

cuenta a este respecto que se sumaran el haber del grado que 

le hubiera correspondido por retiro, las primas complementa

rias de ese haber por condecoraciones de perseverancia ya 

otorgadas, las asignaciones de técnico de vuelo o especiales 

de paracaidistas, 112 

Con el articulo antorior nos damos cuenta que en la ley 

en comento no establece cotizaciones, sino que toma en cuenta 

los años de servicio, y las categorJas. 

111 lblde1.p.420. 
112 lblde1. p. 384. 
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Una cuestión importante en esta ley es el manejo del her

mano menor de edad o el que esta incapacitado. Puede darse el 

caso de que el asegurado eele soltero y mantenga a su familia 

que vien8 siendo la Madre, Padre, Hermanos menores de edad o 

mayores incapacitados total y permanentemente para trabajar, 

cuesti6n que debe tomarse muy en cuenta en las anteriores 

leyes ya estudiadas. 

Otro punto que debla considerarse en esta ley serla el 

manejo de mujer y varón, como observamos la desigualdad no se 

da sólo en la viuda y viudo, sino también entre el hermano y 

la hermana y en los hijos varones de las hijas solteras. 

Otro punto el que todavla no hemos aclarado es el hecho 

de que se excluye al concublnario, por deducciones en un 

articulo posterior pudimos notar que podia tratarse de una 

omisión pero aunque asl sea deberla hacerse la aclaración 

para evitar confusiones. 

3.9 Naturaleza Juridica de las Pensiones de Viudez y Or~an

d~. 

En torno a la naturaleza juridlca de las pensiones de 

viud&z y orfandad se ha sostenido el criterio de que se trata 

de prestaciones dinerarias o en especie que se le otorgan a 

personas beneficiarias, distintas a la persona asegurada, 

cuando esta última ha muerto. 

Es importante distinguir a los sujetos que van a interve

nir de alguna manera en las pensiones que ahora nos ocupan. 

Por una parte tenemos al sujeto asegurado. quien es menester 

que haya muerto para que pueda darse en el caso de dicha 

prestac16n, es importante que dicho individuo tenga depen

dientes económicos, uno la mujer¡ quien al momento de otor

garse la pensiOn debe cumplir con los requisitos que esta

blece la ley para tales efectos, y de los cuales ya heme~ 

abundado. La mujer debe tener el carActer de beneficiarlo del 



sujeto asegurado. Por otra parle tenemos coma aujetoa benefi

ciarios a los descendientes del sujeto asegurado, quienes 

quedan como pensionados hasta el momento en que la ley lo 

autoriza tal y como lo hemos apuntado con antelaci6n. 

Los descendientes del asegurado fallecido tendrAn el 

carácter de pensionados por orfandad y la par·eja del sujeto 

asegurado tendrá la calidad de viuda y pensionada por viudez. 

Es importante· resaltar que a la concubina, la ley no le 

otorga el caracter de viuda, ya que debió casarse civilmente 

para poder adquirir el estado civil de viudez, sin embargo se 

le concede una pensión de viudez. 

Por lo que hace la pensión, se trata de una prestación 

periodica en dinero, para la manutención del sujeto pensio

nado por viudez u orfandad. Por otro lado también se da la 

prestación en especie que consiste en el servicio médico 

que tienen derecho tos sujetos pensionados. 

La palabra pensi6n puede entenderse en dos sentidos a 

saber: por una primera parte la podemos entender como la 

prestaci6n a que se hará acreedor el sujeto pensionado y por 

otra parte la podemos entender como la figura Jurldica por 

medio de la cual se protegen los derechos sociales de dichos 

sujetos. 

Es importante no confundir el sentido de la palabra que 

se le da tanto en la ley como en la doctrina, ya que el sen

tido se puede referir a dos cosas diferentes. 

En relación al t6pico que ahora nos ocupa no ha existido 

controversia entre los tratadistas para definir la naturaleza 

jurldica de las pensiones en cuestton, como serta el caso en 

otras figuras Jurídicas, que incluso se forman corrientes 

doctrinarias para clasificarlas dentro o fuera de una deter

minada agrupac16n jurldica. 

Por lo anterior, consideramos que nos es trascendente 

continuar abundando con la naturaleza jurídica de las pensio

nes de viudez y orfandad. Además, ya hemos aludido a diver

sas cuestione~ relacionadas con nuestro tema. 
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r.APITIJLO IV 

DERECHO COMPARADO EN PENSIONES DE VIUDEZ Y ORFANDAD. 

4.1 Legislación de Venezuela. 

Escogimos un pais como Venezuela porque su nivel ecan6-

mico y su historia es similar a la de México, aunque actual

mente a sufrido muchos desajustes y na sólo sociales sino 

también han abarcado aspectos económicos como lo fue Ja deva

luación. 

En relación a este pais nosotros estudiaremos como se 

regula la Seguridad Social, en especial nos enfocaremos a la 

Ley del Seguro Social, 

El articulo lo. establece lo que a continuación se trans

cribe: 

•Articulo lo.- La presente Ley regula el régimen del 

Seguro Social Obligatorio en las contingencias de enfermedad 

y accidentes, maternidad, invalidez, vejez, sobrevivientes y 

paro forzoso." 111 

El articulo anterior al hablar de sobrevivientes se 

refiere a lo que conocemos como seguro por muerte, ellos lo 

manejan asi porque son los familiares que le sobreviven quie

nes gozan de los derechos generados por el asegurado fal 1 e

cido, 

El Seguro Social es obligatorio, el cual atorgarA presta

ciones en especie, como la asistencia médica integral, y 

prestaciones en dinero para los casos de incapacidad temporal 

e incapacidad parcial o invalidez, vejez, sobrevivientes, y 

nupcias. 

Nos enfocaremos bAslcamente en las prestaciones de sobre

vivientes esta se causa por el fallecimiento de los benefi

ciarios de una pensión de invalidez o vejez y por el fal leci

miento de un asegurado, para ello tendrA que tener acreditado 

no menos de setecientas cincuenta cotizaciones semanales o 

113 Legl&laclOn d~I Seauro Social Anolidti y Qincordada. Sa, ed., sfEdltorlal. Ve,.:uela 1933. ¡i. S. 
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bien cumplir con requisitos de invalidez al momento de falle

cer, o bien fallecer por causa de un accidente de trabajo o 

enfermedad profesional; o un accidente común siempre y cuando 

este vigente la obligaci6n del Seguro Social. 

Cuando esta Ley habla de una accidente común se refiere a 

tas que estamos expuestos todos los dias¡ el Doctor Juan 

Garay catedrático de la Universidad de Venezuela menciona a 

este respecto que puede ser• ... una calda de baño o un choque 

de vehiculos en domingo, etc., bastando que para el dia del 

accidente el trabajador este sujeto a la obligaci6n del 

Seguro Social aunque no tenga las cotizaciones acreditadas. 

Como todo patrono esta sujeto a dicha obligación, resulta que 

la única condicl6n en la práctica seria que el fallecido sea 

un trabajador.ft 1l• 

En nuestra Legislación sólo se toma en cuenta accidentes 

de trabajo aquellos que se originan en la fuente de trabajo, 

aunque también toma como accidente de trabajo lo que pudiera 

acontecer de su casa al trabajo y viceversa, para estos casos 

an el seguro sólo opera en dias laborables y no en dias de 

descanso. 

Analizando el articulo 33, 34 y 35 observamos una contra

dicci6n, el articulo 33 en su primera parte señala lo 

siguiente: ftTienen por partes iguales a la pensi6n de sobre

vivientes, tos hijos y la cónyuge o concubina .. • El articulo 

34 habla de que se recibirá un porcentaje de la pensi6n que 

le hubiera correspondido al asegurado equivalente a la de 

invalidez y si era beneficiario de una pensión entonces el 

porcentaje equivaldrá al de la pensi6n que hubiera tenido. Y 

el articulo 35 establece lo siguiente: ~El porcentaje a que 

se refiere el articulo anterior es de cuarenta por ciento 

114 GARAY. Juan. le&hlacton del Seauro Social Anotada y Concordada. 5 ed. 1 1/Edlt. Veneruela 1983 
p. 98. 
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(40~) si la pensión correeponde a un eo1o aob~evivi~nte y ~e 
aumenta en veinte 120) unidades por cada beneficiario, hasta 

un máximo de cien por ciento 1100~).R ''' 

La contradicción la encontramos a que primero se habla de 

una pensión repartida en partes iguales y en los artículos 

posteriores se habla de porcentajes. 

El manejo de porcentajes nos parece excelente toda vez 

que va aumentando una pensión según el número de hijos hasta 

llegar a un cien por ciento. 

los sobrevivientes que tendrán derecho a recibir la pen

sión en orden de preferencia serán: 

- Los hijos solteros, cualquiera que sea su filiación, 

menores de catorce años o dieciocho si cursan estudios regu-

1 areo, o de cualquier edad si estan totalmente incapacitados. 

- La viuda de cualquie~ edad con hijos menores de catorce 

y de dieciocho si estudian, si no hay viuda entonces será la 

concubina en las mismas condiciones, es decir, con hijos pero 

aqui ae requiere otra condición, que la concubina hubiera 

vivido a expensas del asegurado por lo menos dos años ante

riores a su muerte. 

- Cuando la viuda no tenga hijos, entonces s61o tendrá 

derecho si es mayor de cuarenta y cinco años, Si no hubiere 

viuda entonces la concubina pero también que sea mayor a cua

renta y cinco afies. 

- La viuda y la concubina menor de cuarenta y cinco años 

y que no tengan derecho a pensiOn, se les otorgara una suma 

equivalente a dos anualidades de la pensión que les hubiera 

correspondido. 

- El esposo de sesenta años o invAlldo de cualquier edad 

siempre que dependa del otro cónyuge. 

En el último párrafo excluyen al concubinario de todo 

derecho a pensión, sólo toma en cuenta a la concubina para 

estos efectos. 

llS lbldeo. p. 13. 
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Si se reduce el número de sobrevivientes entonces la pen

sión se reajustará, y la pensi6n que resulte de este ajuste 

se dividirá en partes iguales entre los beneficiarios que 

queden. 

En cuanto al hijo p6stumo, desde el dia del fallecimiento 

J¿! j~e~~idJo entr~ra como beneficiario, para ello hay que 

reajustar los porcentajes, la ley en comento en su articulo 

36, úl'U mo párrafo J nd lea que ", .. deberá reajustarse 1 a pen

sión de sobrevivientes con el aumento a que haya lugar a par-

tlr del dla de su nacimiento. El va 1 or resultan te será 

repartido por partes iguales entre el nuevo grupo de benefi

ciarlos.• 1 1 ' 

El artículo 34 y 35 hablan de Jos porcentajes, de como 

deberá ser dividido entre varios sobrevivientes no habla de 

partes Iguales aunque los demás articulas hablan a este res

pecto. 

Este derecho térmtna cuando loa hijos cumplan más de 

catorce o más de díeciocho, este derecho subsistirá si se 

encontraran íncapacftados. 

En el caso de Ja Viuda o de la concubina este derecho 

será vital lelo en tanto no contraiga nuevo matrimonio o ini

cie una vida concubinaria. 

El artículo 38 nos habla de cuando un asegurado fallezca 

sin causar el derecho puesto que no cubre las cotizaciones 

exlgidaa por ley, pero si en los últimos cuatro años completa 

no menos de cien cotízaciones semanales entonces tendrá dere

cho a •única indemnización• del diez por ciento d~ la suma de 

los salarios correspondiente a las cotizaciones acredita

das. i 11 

116 lbldft. PP• 13 y 11. 
117 l.ealllael6n del Sesuro SocJal Anotada y Concordada. 51.ed., 1/Edllortal. Venezuela !983. p. 14, 
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También se le dará esta Rúnica indemnizaciónw cuando a 

falta de los sobrevivientes ya mencionados existan otros 

familiares que se compruebe que dependlan económicamente del 

asegurado fallecido en este caso serian loa hermanos menores 

de catorce años, la madre y el padre. 

A este respecto nl la Ley del ISSSTE, ni la del Seguro 

Social, mencionan a los hermanos menores de edad¡ no obstante 

de que no se habla de una pensión sino de una indemnización 

única, es un gran avance que aún no se contempla ni en la ley 

del ISSSTE ni en la LSS, de el lo solo habla la Ley del 

lSSFAM, y no solamente menciona a los menores de edad sino 

que también a los incapacitados, en cambio la ley de seguro 

Social de Venezuela no contempla como sobrevivientes a los 

hermanos menores de edad, ni a la madre ni al padre, les da 

derecho a recibir una indemnización en caso de no existir 

los familiares sobrevivientes y que se compruebe que depen

dian económicamente de el los. 

Al fallecer un asegurado o un beneficiarlo de pensión de 

vejez o invalidez tendrá derecho a una asignación funeraria, 

es decir, gastos de entierro. Los familiares tienen derecho 

a que les sea reembolsado los gastos de entierro, esto se 

prueba con la nota o notas de los gastos funerarios. 

El articulo 91 establece que un beneficiario por incapa

cidad y los que gocen de una pens16n de sobrevivientes 

tendran derecho a asistencia médica y en caso de falleci

miento se les pagarA la a~lgnacl6n funeraria sólo si continua 

vigente el Seguro de Accidentes y Enfermedades Profesiona

les, 111 

Este tipo de prestaciones a los sobrevivientes no es 

vista en ninguna ley de México, solo esta prevista la asis

tencia médica que viene siendo la prestación en especie a que 

se hace acreedor el familiar o familiares ~upérstites. 

118 lblde1. p.26. 



Aquel las que eetan incapacit&dCls en forma permanente tE:li 

caeo de 8U fallecimiento tendrAn derecha a pensión sus eobre

vlvientes, siempre y cuando contlnue vigente et Seguro de 

Accidentes y Enfermedades Profesionales. 

El articulo 94 nos comenta a cerca de los Servidores 

?".::b 11 cos estableciendo TQ;.:tualmente~ "El Ejecutiva 

determinará la formas y condiciones por las cuales el Insti

tuto Venezolano de los Seguros Sociales podrá hacerse cargo 

de la continuidad del pago de las pensiones que vienen perci

biendo los servidores públ leos." 1 1 • 

El arliculo anterior establece en que condiciones el Ins

tituto continuara el pago de pensiones a servidores públicos. 

4.2 Legislación en Cuba. 

Elegimos un pais que continua en la linea del régimen 

socialista, en virtud de que actualmente no existe ningún 

pals en el mundo con este sistema. 

Para iniciar el tema que nos interesa estudiar, necesita

mos conocer como operaba Ja antigua Unión Sovtetica, primero 

se basaba en una economta planificada, en la cual los avances 

protectores estaba unidos a los desarrrol los de Ja producción 

con el individuo que interventa en ello. 

La Seguridad Social esta basada en tres principios: 

- La extensión Subjetiva que conatstia en dar a cada uno 

según su trabajo. 

los trabajadores. 

El aspecto subjetivo comprendía a todos 

- Los riesgos protegidos, son aquel los que por alguna 

circunstancia lmpedia seguir laborando, ya sea por incapaci

dad para trabajar, 1 a vejez, Ja enfermedad con posterioridad 

se agrego el de maternidad, infancia, familia numerosa, tam

bién fueron añadidos las pensione~ de guerra. La asistencia 

sanitaria corria a cargo de servicios de salud y ellos se 

119 leglshcl&n del Seguro Sochl Anotada y Cllncord1da. Ley cit. p. 26. 
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daban gratuitamente, algunos riesgos sólo tenlan derecho 

prestaciones en especie para evitar muchas veces dar presta

ciones en dinero. 

- El financiamiento, queda cubierto mediante impuestos 

especiales que son dados exclusivamente por las empresas, 

evitando que ~I trabajador aporte alguna cantidad. 

- La gestión real izada por los Sindicatos, pero éstos no 

operan como organismos autónomos, aino que forman parte del 

Estado. 

De estos principias surgen las Prestaciones Familiares en 

régimen Cubano de Seguridad Social. 

Hablaremos en especJal de la pensión de Viudez y Orfan-

dad. 

Se dice que este tipo de pensión es una prestación a 

largo plaza incorporada el régimen de Seguridad Social. No 

se necesita cubrir muchos requisitos, el primero de ellos es 

el de ser trabajador y por ese solo hecho es asegurado, no se 

requiere cubrir una determinada cantidad de cotizaciones para 

tener derecho a ello. 

Su principal objetivo es la protección familiar, par

tiendo de que el individuo debe ser protegido por el Estado 

en la misma medida en que él contribuye al desarrol Jo. 

En la Ley 1100 de 19G3, se establece lo siguiente: 'Se 

toma en consideracl6n el número de personas bajo abrigo y 

protección del trabajador que ~al Ieee, para determinación de 

la prestación." 110 

En la Ley anterior nos vuelve a dar Ja razón de que es 

necesario conocer en qu~ condiciones queda la familia, cuan

tas personas dependlan del trabajador para poder determinar 

que cantidad le corresponde. 

120 l.!! Prestaciones Falfllares !.!!. tl ~ ~ !l.! Securldad ~ Direccl6n de Seturfdad 
Social Oeplo. Relaclonea lnternaclonale&. A~o de lnstlluclonallnclón 1977. p. 13. 

94 



En esta ley, también se hace la mención de cuando fallece 

un jubilado se debla conocer cuantos familiares dependían de 

él, es decir, si era una sola persona entonces le correspon

día un sesenta por ciento 160%), si se presentaban dos es el 

160%> y si son tres o más personas la prestación asciende al 

1100%1 de Jo que hubiera correspondido 31 fal l9cldo por jubi

lación o si ya estaba jubilado entonces la cantidad que le 

correspondia por este concepto. 12 1 

En el Régimen Cubano del afta de 1977, señala que el plan 

asistencia se amplia no sólo a los trabajadores slno a los 

familiares en donde los padres no estAn en condiciones de 

trabajar. 1 2 2 

En México el lugar que se encarga de todas las personas 

que tienen muy pocos recursos y deben atender a cualquier 

persona que ast lo solicite serA Salubridad a través de Cen

tros de Salud, se cobran en ocasiones cantidades slmb61icas. 

El plan asistencial proporciona bienes y servicios y 

prestaciones monetarias. 

Esta información es de ~977 lo que nos hace pensar que en 

la actualidad ha de ser dificil llevar este sistema, en vir

tud de que Cuba esta pasando por un "Bloqueo Econ6mico• que 

les impide dar estos servicios exactamente como se establecen 

en este régimen de prestaciones familfare6. 

Pero bAsicamente este pais se ha sostenida graciae a que 

el pueblo recibe la ayuda cuando lo requiere, sobre todo el 

alimento y la asistencia médica, en virtud de ello opinamos 

que es la razón por la cual el pueblo de Cuba a soportado el 

•etoqueo Económico•. 

En nuestro pais encontramos muchos principios en el sis

tema socallista, puesto que las legislaciones que regulan 

sobre esta materia tratan ante todo la protección de familia, 

dándole el primer lugar a la maternidad y a la infancia. 

121 lbldes, p. u. 
122 Idee. 
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En cuanto a la asistencia médic& 1 lo que llaman en Cuba 

plan asistencial, es uno de los puntos mAs importantes en 

Cuba y en nuestro pals, puesto que quizas sean de los paises 

que tenga asistencia médica de primer mundo y de la cual 

todos los mexicanos y cubanos puedan gozar de ella sin impor

tar \a cond1ci6n social, 

4.3 Legislación en el Reino Unido de Gran Bretafta é Irlanda 

del Norte. 

El sistema juridico en general ha influido de manera 

impresionante en los ordenamientos jurídicos del mundo, no es 

excepción la influencia del derecho social en el mundo, Tal 

fue el caso de la Ley sobre Riesgos por Accidentes de Trabajo 

de 1897, que es fuente de derecho para diversas leginlaciones 

europeas. 

El Plan Beverdige constituyó una de las m~s importantes 

fuentes de inspiración para los demAs paises, principalmente 

por los paises del •comonwealth". Paises que hablan confiado 

en el sistema de seguros sociales para la protección o asis

tencia social, 

En materia de Seguridad Social los europeos que hablan 

adoptado al sistema germánico, posteriormente simpatizaron 

con los sistemas postbélicos de los britanicos, los cuales 

Tueron resultado de aquellas tareas de reconstrucción nacio

nal después de la guerra. 

Sobre el particular Almansa Pastor en su obra comenta que 

el Plan Beverdge fue influencia para el Plan taroque en Fran

cia, Bélgica y Holanda adoptaron legislaciones apr6ximadas al 

citado Plan británico. 1 :11:1 

123 ALllAHZA P11tor, lo~ llan\11!1, ~ !!!. l! Securldad Social. 1/n edlclln., Edil. Teono1 lladrld. 
lladrld 1913. pp. 89 y 90. 
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En Gran Bretaña, generalmente, todas las personas mayores 

de dieclsels años tienen obligación de pagar las contribucio

nes destinadas al Seguro Nacional, trabajando como empleado o 

por cuenta propia y ganando una cantidad minlma. 

Las contribuciones son destinadas a un Fondo, las cuales 

son cobradas con caracter de contribuciones fiscales. De 

dicho fondo una parte es destinada directamente a las pensio

nes y la otra se dirige a Ja financiaci6n de los servicios de 

salud pública. 

En Gran Bretaña existen tres clasificaciones para pagar 

las contribuciones aludidas, éstas son las siguientes: 

•La clase 1 es pagada por personas que ganan más de 17.50 

libras esterlinas, pudiendo hacer deducciones del impuesto 

sobre ta renta. Las clasificaciones 2 y 4 se refieren a las 

personas que trabajan por cuenta propia, en la clase 2 se 

incluyen a aquellas personas que ganan menos de 950 libras al 

año. La clase 4 es para aquellas personas que ganan entre los 

950 y 6250 libras aJ a~o. La clase 3 Incluye a los contribu

yentes voluntarios, es para aquel las personas que tienen 

suficiente y que desean dar a los demás, además del beneficio 

de poder deducir dicha suma de 1 impuesto sobre la renta.• 

En nuestro pais podría funcionar, que se contemplara la 

contribución obligatoria para la Seguridad Social y que se 

otorgaran concesiones fiscales para las personas que lo 

hicieran. Para la introducción del Servicio Nacional de 

Salud como organismo encargado de asistencia social. 

El gasto que destina el gobierno británico a Ja presta

ción de servicios sociales se ha ido incrementando con el 

tiempo, se ha notado cambio a partir de la mitad del siglo 

XlX, actualmente se destina dinero por ordenanza de la ley a 

la educación, a la recreación a los lugares de descanso, a ta 

salud y hospitales, a la construcción de caminos y puentes, 

124 Cuide !g_ ~ ~ ~ E!!.!.lx. Jelfare hsoclatlon. 671, ed., Edil. 11acdanalda Deva.ns, london 
1979.p.BJ. 
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policia, mantenimiento del orden p~bltco, prteionea, cuidado 

postnatal, y otros servicios mas de los cuales se encarga la 

autoridad respectiva. ya mencionada con anterioridad. 

En el Reino Unido, la seguridad social ha evolucionado de 

manera tal que ahora constituye uno de los destinos del gasto 

público mas importantes, ya que los ingleses opinan que exis

tiendo servicios soci~les adecuados se evitan muchos proble

mas sociales derivados de la carencia de dichos servicios. 

Consideramos que el crear una mentalidad asi en las auto

ridades mexicanas podrla resultar benéfico para el pals, ya 

que si bien es cierto hay preocupación por el campo social, 

también lo es que aún falta mucho por hacer. Estamos cons

cientes que Gran Bretaña es una nación con posibilidades eco

nómicas muy superiores a las de nuestra patria, pero en 

México podrían de alguna manera evitar los gastos en progra

mas intrascendentes y destinar mayor presupuesto a la seguri

dad social, que tanta falta hace. 

Es importante resaltar que Gran Bretafia tienen celebrados 

acuerdos internacionales con otros paises respecto a la Segu

ridad Social. Entre estos acuerdos resalta el celebrado con 

los paises miembros de la Comunidad, que se aplica en su 

mayoria a los habitantes del Reino Unido, residentes en la 

Comunidad. Las regulaciones abarcan a los miembro~ de la 

Comunidad y a Gibraltar, los lugares donde los residentes de 

los paises miembros que trabajan o visitan, sobre la base de 

que deben ser tratados como nacionales del lugar donde se 

encuentren. El Reino Unido tiene acuerdos bilaterales, simi

lares al anotado antes con diver~as naciones que no pertene

cen a la Comunidad Econ6mica Europea, entre ellos Au~tral la, 

Finlandia, Nueva Zelanda, Noruega, España, Suecia, Suiza y 

Yugoslavia, no obstante que algunos de ellos pertenecen a la 

Comunidad. 



En el Reino Unido se contemplan beneficios y pensiones 

que son pagados por el gobierno a los beneficiarios. Estos 

sistemas de beneficios y pensioneo, los que ya heme~ subra

yado con insistencia, en el pals que nos ocupa, se dividen en 

tres tipos principales a saber: Los beneficios dol Seguro 

Nacional¡ Los beneficios no contributorlos y los beneficios 

por medios probados. Dentro de los beneficios del Seguro 

Nacional se localizan Jos beneficios de viudez y de Jos meno

res huérfanos de los cuales abundaremos a continuación. 

Los beneficios para Ja viudez son tres: la cancesi6n para 

la viudez, la concesión para la madre viuda y la pensión de 

viudez. 

Agregado a las anteriores se encuentra el caso de que el 

esposo haya muerto en accidente de trabajo, o enfermedad 

prescrita, Ja mujer puede obtener el beneficio de muerte 

Industrial, el cual entra en otra claslffcaci6n. 

Todos los beneftcios de la viuda cesan al momento de que 

esta se case de nueva cuenta o viva con un hambre. 

La concesión de viudez es pagada en Jos primeros seis 

meses del deceso del asegurado. Tienen derecho a este bene

ficio las mujeres mayores de sesenta años. que no tengan 

derecho a la pensión de retiro. Se puede sol icltar la pró

rroga de dicho beneficio de acuerdo con la ley y las caracte

rlsticas del caso concreto. 

La concesión para las mujeres viudas, después de haber 

terminado el periodo de sets meses de Ja conoesi6n de viudez, 

en el caso de tener hijos. La tarifa regular es de 19.50 

libas a la semana y por cada hijo se aumenta 6.35 libras. 

La pensión de viudez, es pagadera después de loe seis 

meses a las personas viudas mayores de cuarenta años, después 

del momento de la muerte del cónyuge. Esta pensl6n se les 

paga a las personas que no sean elegidas para la concesi6n de 

madres viudas. La tarifa para pagar la pensión en comento 

depende de la edad de Ja viuda, y parte desde los 2.25 libras 

a la semana a las personas de cuarenta años y hasta 19.50 a 
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las personas mayores de cincuenta aRoe de edad. Las anterio

res cantidades se pagan semanalmente. Cabe destacar que 106 

datas aqui vertidos son muy generales, ya que la ley los con

templa con mayor profundidad. 

Observando los anteriores datos encontramos que se hace 

mención a cantidades adicionales para los hijos. Respecto a 

lo que comprende educación, provisionamlento de las casas, 

control de rentas, previsión de la salud, pensiones y segu

ros, asi como otras cuestiones. 

Con 1 o anterior, es de considerarse que'l. ..... -~~· comparar el 

sistema ingles de seguridad y la legislación social, los 

britAntcos integran dicho sistema de manera mucho más amplia 

que en nuestro pais, Aunque a nuestro estudio sola nos enfo

caremos a las pensiones de viudez y orfandad. 

El autor David Wal ker sostiene que el término de Seguri

dad Social nacl6 en la Gran Bretaña de la necesidad de crear 

un cuerpo legislativo dedicado a proteger a los individuos de 

los accidentes que pudiera sufrir, de la vejez, enfermedad, 

muerte, desempleo entre otras circunstancias. Las primeras 

legislaciones distintas de Jos voluntariados y de la caridad, 

fue la Ley Sobre Pobreza y Vejez del siglo XIX, mientras en 

esa época se desarrollaban muchos intentos de voluntariado y 

de caridad para tratar de ayudar a las personas en dichos 

campos. Entre 1890 y 1950 1 los paises europeos adoptaron 

sistemas para protecci6n social en formas muy di~entes. En 

Gran Breta~a se creó en 1897 Ja Ley de Compensación del Tra

bajo de los Hombres, en 1911 la Ley de Pensiones por vojez y 

en 1944 el Plan Beverdige Sobre la Seguridad Social, el cual 

ya contenta un amplio campo de acción sobre esta materia. 

Dicha legislación fue la base anterior, nos pronunciamos de 

acuerdo en que en nuestro pais se podrfa retomar ésto y dar 

una cantidad adicional a los huérfanos menores de ~dad. 

125 JALKER David. TI!! Oxford Co1panlon U ~ 11. ~letón" .1/Edltorbl. Crtat Brlbln 1S80. p. 
1152. 

100 



Otra aportación que hace la Gran Bretaña es con respecto 

a un Seguro Obligatorio pagado por todos, tomando en cuenta 

la situación económica de las personas. 

Un dato importante y que esta generalJzado en el mundo, 

por lo que pudimos observar en el análisis de otras Joglsla

•.::i . .)11e:3 e:: QI tr.J.to distinto que se le da al varón, o en oca

siones ni se menciona, cuestión un tanto injusta en virtud de 

que la finalidad fundamental de la Seguridad Social es la 

fami l ta. 
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CAPITULO V 

PROBLEMATICA Y POSIBLES SOLUCIONES EN TORNO A LAS PENSIONES 

DE VIUDEZ Y ORFANDAD 

5.1 Problemas de la Pensión de Viudez en la Ley del Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al 

Servicio del Entado. 

El primer problema que observamos dentro de la pensión de 

viudez es la que atañe a la igualdad del varón y Ja mujer de 

la que habla el articulo 4o. de la Constitución y que Ja Ley 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Ser

vicio del Estado no lo contempla, ni ella ni otras leyes de 

Seguridad Social como fue mencionado en el capitulo anterior. 

Para hacer más explicativo el pArrafo anterior obser-

varemos cuidadosamente el articulo 75, fracciones J, 1 J, 1~1 

y IV de la ley del ISSSTE que a la letra se~ala: 
11 ••• 1. La esposa supérstite sola si no hay hijos o en 

concurrencia con estos si los hay ..• 

11. A fa 1 ta de esposa, la concubina so 1 a o en concurren

cia con los hijos ••. , siempre y cuando tenga hijos con el 

trabajador o pensionista, o viYido en su compa~ia durante los 

cinco a~os que precedieron a su muerte y ambos hayan permane

cido libres de matrimonio durante el concubinato .•. 

111. El esposo supérstite soto, o en concurrencia de Jos 

hijos o estos solos cuando reunan tas condiciones a que se 

refiere la fracción 1, siempre que que! fuese mayor de cin

cuenta y cinco años, o esté incapacitado para trabajar y 

hubiere dependido económicamente de la esposa trabajadora 

pensionada: 

IV. El concubinario solo o en concurrencia con los 

hijos ..• , siempre que aquel reuna Jos requisitos se~alados en 

J as fracc f enes 11 y 11 1,.," 1 2 • 

126 ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado. 
49 ed,. Edil, Porrü•, S.A. lléxlco 1993. p. 112. 
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El problema que notamos y al que hemos hecho alusión en 

capitules anteriores se refiere a que tanto el hombre como la 

mujer tendria el mismo derecho toda vez que una mujer traba

jadora o pensionista gener6 el derecho, por lo tanto el hom

bre tendria derecho a recibir una pensión por concepto de 

muerte, además que la sociedad ha tomado un giro muy distinto 

al de hace algunos a~os en donde era frecuente que la mujer 

no trabajara, actualmente la situación econ6mica no Jo per

mite. El esposo o concubinario para poder sostener una casa 

requiere de la ayuda econ6mica de la esposa o de Ja concubina 

y eso no quiere decir que el hombre dependa econ6micamente de 

la mujer trabajadora como lo indica la ley, 

No encontramos ninguna razón por la cual el hombre no 

reciba una pensi6n hasta que sea mayor de cincuenta y cinco 

años o que se encuentre incapacitado totalmente para traba

jar, y no sólo eso sino que además debe de demostrar depender 

económicamente de la mujer trabajadora, 

La posible solución a este problema seria el de adecuar 

la ley del ISSSTE a lo que dstablece la constitución para no 

caer en la anticonstituoionatidad anteriormente vista. 

Otro punto que deberfa ser reconsiderado es el pago de la 

pensión en forma diligente o en todo caso un pago provisional 

considerando que el pago definitivo no es inmediato, ya que 

se trata de un trámite administrativo en donde oe debe anali

zar los años que cotizó y otros datos que deben constar en la 

hoja única de servicios, 

El articulo 12 del Reglamento de Prestaciones Económicas 

y Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado establece primeramente que para 

iniciar el trAmite se requiere de: 

".,.el lntltuto requerirA del trabajador o sus familiares 

derechohabientes, según proceda, Ja solicitud respectiva á la 

que se integrarán, la hoja única de servicios, la licencia 

pre-pensionaria, el aviso oficial de baja y la copia certifi

cada del acta de nacimiento. 
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..• tV. La de muerte por causas ajenas al servicio, cuando 

el trabajador haya cotizado cuando menos durante catorce 

años, seis meses y un dta, cualquiera que eea su edad o bien, 

cuando tuviera sesenta o mas años de edad y haya cotizado un 

minimo de nueve años seis meses y un dia a dicho lnstitu-

to: ... " 'i' 
Ahora bien a este respecto nos surge una duda la ley del 

tSSSTE en su articulo 73 habla de otros datos de cotización, 

es decir, redondea la cantidad de la que habla el reglamento 

y dice lo siguiente: 

"La muerte del trabajador por causas ajenas al servicio 

cualquiera que sea &u edad, siempre que hubiere cotizado al 

Instituto por mas da quince añoG, o bien acaecida cuando haya 

cumplido sesenta o mAs años de edad y minimo de diez años de 

cotizaci6n ... " 121 

A este respecto los legisladores deberian concordar la 

Ley y el Reglamento para que no exista ninguna duda de los 

años que debe cotizar un trabajador para exigir sus derechos, 

En caso de controversia se tendria qua recurrir a la pirámide 

de Kelsen en donde la ley esta por arriba del reglamento, 

El articulo 23, párrafo segundo establece que ndemás del 

requisito de la cotizaci6n se requiere: 

" ••. Para calcular ta cuota diaria pensionaria, computar 

los a~os de servicio y determinar las cotizaciones de los 

trabajadores, se tomarán como base los datos asentados en la 

hoja única de servicios que expidan las Afil ladas, la cual 

deberá contener, en su caso, las cantidades por concepto de 

127 Reglaenlo d11 Presta.clones Econ61lcu y Vhl111nd1 del lnsllluto de Sef;urldid y Senlclas Sociales 
de 10& TribalidorH del E&la.do. ~91, ed,, Edil, ParNa., S.A.,Nxlco 1993. pp. 182 y 123. 

128 ley del Instituto de Seturldad y Servicios Sociales de los Tr1b1l1dores 11 Senlclo del Estado. 
ley clt, P• 112. 



sueldo, sobresueldo, compensacibn, quinquenios, prima de 

antJguedad y Jos años de servicios prestados por el trabaja-

dar.'·" '2., 
QuizAs por esta razón se hace mAs tardado el trámite de 

la pensi6n, ya que no es solo una persona la que solicita 

e~te lipa de derechos sino que son demasiadas personas las 

que hacen dichas solicitudes. 

En cuanto a la cantidad dineraria que reciben Jos deudos 

es una sola cantidad que debe ser repartida en partes iguales 

entre todos ellos. 

Como ya hemos visto en el capitulo anterior los paises 

que analizamos hablan de porcentajes, no son partes iguales 

por ejemplo Venezuela habla de un cuarenta por ciento para Ja 

viuda y va aumentando un veinte por ciento por cada hijo 

menor de edad hasta 1 legar a cien por ciento, Gran Bretaña y 

Cuba también hablan de porcentajes por cada miembro de la 

familia, tal vez Cuba en la actualidad tenga muchas variantes 

por todos los problemas económicos internos que estén 

teniendo a consecuencia del ~loqueo Económico, para proseguir 

con este punto quisieramos aclarar y reconocer que a la Ley 

del ISSSTE tiene muchas ventajas a diferencia de otras leyes 

como el articulo 42 que señala los beneficias que reciben sus 

deudos del pensionista que gozaba de una pensión por incapa

cidad permanente total o parcial y fallece por causa directa 

de los riesgos de trabajo, en esa caso se le darA una pensión 

con cuota integra, pero cuando la muerte es originada por 

causas ajenas a la causa que originó la incapacidad recibirán 

seis meses de la pensión que en ese tiempo disfrutaba el pen

sionista fallecido. 

Otra ventaja que tenla la ley antes de la reforma de 

1992, la encontramos en el articulo 57, párrafo tercero de la 

ley en comento que Indica Jo siguiente: 

129 Re¡l11anto Prestaciones Econ61lcu y Vivienda del Instituto de Se¡urldad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Esl.ldo. Reglamento cit. p. 166. 
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" .•. La cuanlie de las pensiones aumentarán al mismo 

tiempo y en la misma proporción en que aumenten los sueldos 

básicos de los trabajadores activos.,.• 130 

Fue una ventaja que estuvo plasmado por mucho tiempo en 

nuestra Ley del !SSSTE sin embargo actualemnte se aumentarán 

las pensiones Conforme al Salarlo Mínimo General Vigente, es 

decir adoptaron este articulo a Jo que se 1 levaba en la 

práctica, 

Todas es tas ven tajas, 1 a mayor 1 a de las veces pasaban 

desapercibidas la raz6n es qua se tenia poco conocimiento de 

la ley cuando se solicita una pensión, los beneficiarios se 

atentan a la buena fe de los empleados que trámitaban este 

tipo de pensiones o en ocasiones ni Jos propios empleados 

conoclan a fondo la ley ni las prerrogativas que les concedia 

la ley tanto a sus trabajadores como a sus beneficiarios. 

Con la nueva reforma de la ley en comento, ojalá po~ lo 

menos si se tomen en cuenta los años de servicio como lo 

indica la ley, además de el salario base hasta la suma coti

zable para determinar el monto de las pensiones, y no s&lo 

para determinarlas sino para incrementarlas. 

5.2 Problemas y Posibles Soluciones a la Pensión de Orfandad 

en la Ley del ISSSTE. 

El problema más notarlo con respecto a estas pensiones es 

sobre la cantidad dineraria que reciben los miembros de una 

familia, consideramos que es un pago simb611co, puesto que 

cubre un minimo de necesidades, tomando en cuenta en que lo 

mas importante de esta ley es la protección de la familia. 

Pensamos en algunas posibles soluciones primero seria el 

que a los hijos menores de dieciocho años darles una cantidad 

dineraria adicional a Ja pensión pero ésto con un limite de 

dos hiJos, en virtud de que todavía en un pais como México 

J30 ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 101 TrabaJadorts al Servicio del Estado, 
fü, ed. Edil. Porril>, S.A. 11\xlco 1991 p. 639. 
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las familias son grandes, haciéndose imposible ayudar de tres 

hijos en adelante, ademAs de que serta un modo mas eficaz 

para planificar la familia. 
En cuanto a los hijos mayores de dieciocho y menores de 

veinticinco que sean estudiantes tanto de escuela oficial o 

reconocida podrla ayud~rGeles con una cantidad adicional 

tramitar una beca al hijo que tuviera excelentes callflcaclo-

nes. 

51 no se ponen ciertas condiciones, entonces el Instituto 

no podria con el sostenimiento de millones de familias, ni 

con el propio. 

Una solución para cuando son tres hijos en adelante seria 

darles asistencia médica, siendo que en realidad es lo que 

recibe actualmente los huérfanos por pensión de orfandad, a 

menos que sea huérfano de padre y madre que entonces recibe 

la pensión completa, es decir un 100%. 

Otra propuesta es 1 a de adicionar un art lcu 1 o que men

cione y tome en cuenta como beneficiario de una pensión de 

orfandad al hijo p6stuma 1 Ja ley que lo contempla es la del 

Seguro Social de Venezuela, cuestión que deberla ser imitada. 

Sa3 Procedimiento que pueden hacer valor los Derechohabientes 

del Trabajador ~allecido. 

Para conocer el procedimiento tendremos que anal izar 

algunos articulas, Articulo 31 del Reglamento de Prestaciones 

Económicas y Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, que establece lo 

siguiente: 

"Las resoluciones dictadas en materia pensionaria que no 

emanen de la Junta Directiva seran recurribles ante la auto

ridad inmediata superior a la que haya emitido dentro de un 

término de ciento veinte dias hábiles contados a partir de la 

fecha de notificación, mediante escrito que se presentará 

ante quién haya dictado Ja resolución que se recurre. Cuando 
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dichas resoluciones emanen de la Delegaci6n del Instituto, el 

recurso se interpondrá ante el área central de prestaciones 

económicas. 

En el escrito respectivo se precisarán el nombre y domi

cilio del pramovente, los agravios que Je causen la resolu

ción asi coma la mención del funcionario o funcionarios que 

Ja hayan emitido, debiendo acompañarse los documentos Justi

ficativos de la personalidad del pramavente y las pruebas que 

estime pertinentes. 

Si ta autoridad inmediata superior a la que haya emitido 

la resoluci6n que se recurre la confirma, el interesado 

inconforme podrá acudir ante la Junta Directiva dentro de un 

término de ciento veinte dias habiles contados a partir de la 

fecha de notiflcaci6n respectiva, 

Contra las resoluciones de la Junta Directiva procederán 

los recursos a que refiere al articulo 60. del presente 

Reglamento. 

S! los recursos no se hacen valer dentro de los tér-

minos previstos, la resolución emitida se tendrá por con sen-

tlda." "' 
Ahora bien, el articulo So. del Reglamento en comento 

establece que: 

"Las resoluciones de la Junta Directiva que afecte 

intereses particulares podrán recurrirse ante la misma dentro 

de un término de treinta diae hábiles contados a partir de la 

fecha en que los afectados sean notificados. 

En el escrito respectivo se precisarán el nombre y domi

cl l io del promovente asi como los agravlos que le cause el 

acuerdo, debiendo acompañarse los documentos justificativos 

de la personalidad del promovente las pruebas que estime 

pertinentes. 

!JI Reglaento de Presliclones Econ61icu y Vivienda del Instituto d& Seguridad y S&rvlcios Sociales 
de lo& Trabajadores al Servicio del Estado. Reglaento cit. pp. 188 y 169. 

106 



Si la junta sostiene su resolución el interesado incon

forme podrA acudir ante la Secretarla de Programaci6n y Pre

supuesto dentro de un término de treinta dias hAbiles conta

dos a partir de la fecha de natlfJcaclón respectiva, para que 

esta resuelva en definitiva. 

Si lo~ 1~cursos no ~e h~ce~ valer dentro de Jos términu~ 

previstos por este articulo, ta resolución se tendrA por con

sentida." 1 :u 

Anteriormente le correspondía a la Secretarla de Progra

mación y Presupuesto conocer de los recursos administrativos 

en contra de las resoluciones dictadas por la Junta Direc

tiva, actualmente dicha función le corresponde a la Secreta

ria de Hacienda y Crédito Público a través de la Procuraduría 

Fiscal de la Federación y del Tesorero de la Federación que 

en su articulo 10, fraccl6n XIV establece lo siguiente1 

• ... x1v.- Conocer, tramitar y resolver los recursos 

administrativos que se interpongan en contra de los acuerdos 

que dicte la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del 

Estado, en materia de pensiones civiles, as1 como intervenir 

en los Juicios que se interpongan en esta materia ••• " 111 

Y posteriormente si la resolución no conviene a los dere

chohabientes se podrA interponer ante el Tribunal Fiscal de 

la Federación, en donde la Procuraduria Fiscal intervendrá. 

como parte defendiendo al erario federal como lo indica el 

mismo articulo 10, fracc16n XV del mismo Reglamento Interior 

de Ja SHCP, que a la letra reza: 

" ••• XV.- Representar al Secretario ante el Tribunal Fis

cal de la Federación, en los Juicios que se interpongan en 

contra de las resoluciones que se dicten en términos de la 

fracción anterior ..• " 

132 !bid ... p. 180. 
133 Reglaaento Interior de la Secretula de Hacienda y Crédito Público. s/ed. 1 Edil. Hacienda. 

ll!xlco 1993. pp. 16 y 18. 
134 lbidOl.p.18. 
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En el Tribunal Fisc3l de la Federación las Salas Regiona

les son las que conocen y resuelven tas controvercias en 

materia de pensiones civiles, tal y como se desprende de la 

Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, en su 

articulo 23, fracciones V y VI que indican to siguiente: 

ft ••• V.- Las que n!0guen o reduzcan las pensiones y demAs 

prestaciones sociales que concedan las leyes ... 

VI.- Las que se dicten en materia de pensiones civiles, 

sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociale$ de los Trabajadores del Estado; .•. • 13 ~ 

Para concluir este inciso observamos que tipo de procedi

miento se debe llevar a cabo para hacer cualquier reclamación 

al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Traba

jadores al Servicio del Estado, que aunque en la prActica son 

pocos los derechohabientes·que hacen valer sus derechos, no 

es tarde para que el propio Instituto haga del conocimiento a 

todos sus trabajadores de sus prerrogativas a través de 

folletos, circulares etc. 

135 Código Fiscal de la Federación. 440. ed., Edil. PorrU., S.A. lléxlco 199!. p. 241. 
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CONCLUSIONES 

Para finalizar nuestro trabajo, a continuaci6n nos perml

tlmos puntualizar las siguientes conclusiones a que hemos 

11 egado: 

PRIMERA.- Consideramos necesario que se adecuara la Ley 

del instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Traba

jadores al Servicio del Estado, en el sentido de que vaya de 

acuerdo a lo establecido en el párrafo segundo del articulo 

4to. Constitucional, por medio del cual queda de manifiesto 

la igualdad entre el varón y la mujer, por deducc16n la ley 

en comento no debe hacer diferencia porque tanto el hombre 

trabajador como la mujer trabajadora generan derechos y que 

en caso de fallecer dejaran asegurados a sus beneficiarlos, 

por lo que el varón no debe estar condicionado a tener más de 

cincuenta y cinco años o el de estar incapacitado total y 

permanentemente y además demostrar la dependencia econ6mica 

con la trabajadora fallecida. Non hemos percatado a lo largo 

del trabajo de que este problema concierne a la mayoria de 

' los paises, opinamos que se debe a un problema social de 

mucho tiempo atrás, en donde al mujer se le tomaba como una 

persona débil y a la cual debla protegerse Junto con los 

hijos. 

SEGUNDA.- Los trámites para obtener Ja Pensión de Viudez 

u Orfandad se vuelven compl !cactos por el retraso, 1 o cual 

obedece probablemente a que el Instituto sol leila a los peti

cionarios documentos con los cuales los solicitantes no están 

familiarizados, tales como la hoja única de servicios, el 

aviso oficial de baja, la copla certificada del acta de naci

miento o acta de defunción entre otros documentos. Por lo 

anterior pensamos que seria menester que el Instituto otor

gara una pensión provisional mientra5 se tramita la defini

tiva para ayudar de forma inmediata a los deudos del asegu

rado, ya que se supone que esta ley debe ayudar y proteger al 

t r::i.b,::. jador y a su fa mi J b. 



T!lRCER>,_, - Desde nuestro punto de vista deberian ser 

modificadas la ley del ISSSTE y las Reglamento de Prestacio

nes Económicas y Vivienda del Instituto de Seguridad y Servi

cios Sociales de los Trabajadores del Estado, a fin de que 

exista congruencia entre ambos ordenamientos juridlcos. Ya 

que por una parte la Ley del ISSSTE ordena qtie para tener 

derecho los beneficiarios del asegurado~ la pensión de viu

dez u orfandad, debió el asegurado haber cotizado quince años 

o bien, haber cumplido los sesenta años de edad y haber coti

zado por un mintmo de diez años, por otra parte el citado 

reglamento establece que para tener derecho a Ja prestaci6n 

apuntada el asegurado debe haber cotizado catorce años, seis 

meses y un dia, o bien tener sesenta años cumplidos y haber 

cotizado cuando menos nueve años con seis meses y un dia. 

Estas discrepancias son las que opinamos deben ser arregla-

das, ya que causan confusiones, na obstante que 

Jerárquicamente la ley es superior y en última instancia la 

que debe ser aplicada. 

CUARTA.- En Cuanto a la cantidad dineraria que reciben 

los pensionados las consideramos demasiados bajas y deberlan 

de ser aumentadas y que en caso de que sean más pensionados 

se aumente proporcionalmente dicha suma de dinero y en caso 

de ser costoso para el Instituto una catidad adicional podrfa 

condicionar a la excelencia escolar, una edad menor a la 

estableciada, si son más de dos hermanos entonces recibirán 

su prestaciones en especie. 

QUINTA.- Proponemos que se deberían incluir 

p6stumos dentro de su articulado de la ley 

a los hijos 

del JSSSTE, 

tomando la base del COdigo Civi 1 en su apartado de sucesio

nes, ya que se podria dar el caso de que la esposa o concu

bina quedará en cinta al momento de morir el trabajador, con

sideramos necesrio tomar en cuenta cualquier supuesto que 

tienda a la protección de la familia. 



SEXTA.- Otros integrantes de la Tamil la que deben ser 

tomados en cuenta son los hermanos menores de edad o incapa

citados para trabajar, s61o la ley del ISSFAM los contempla. 

Nunca debe perderse de vista que hay hermanos que ! levan la 

manutenci6n de la familia, al no protegerlos la ley quedan 

..ie: ... ~ ... t-'ª'"1'-'u"' ::,i i 1i:;~ara Q fallecer el h~rmanw qu~ iu:::; ~CJ::>· 

tiene. 

~.- La ley del ISSSTE de 1992 tenia la ventaja de 

tener plasmado en el articulo 57 que las pensiones aumenta

rian conforme y en la proporción de un sueldo baso de un tra

bajador activo, que aunque no se 1 levaba a cabo en la 

prá.ctica, tenia la ventaja de poder exigirlo, actualmente 

aumentará conforme al salario mlnimo general vigente tomando 

en cuenta la cotización. Consideramos que lo anterior en 

lugar de beneficiar a la familia la perjudica, porque en nin

gUn momento establece las parémAtros que utiliza la Junta 

Directiva para indicar cuando los beneflclarios tienen dere

cho a la cuota minlma o a la cuota máxima como el caso de la 

muerte por riesgos de trabJO que en ese caso la ley señala 

que la pensión se determina a los bene~iclarios conforme a la 

cuota má..xima. 

OCTAVA.- Sostenemos que serla adecuado para México, que 

sean adoptados los principios del Seguro Social obligatorio 

de Inglaterra, en el sentido de que s.& fusionen todas las 

Instituciones de Seguridad Social en una sola, la cual fuera 

sostenida economicamente por todos los ciudadanos sin distln

cl6n, aunque las aportaciones irtan de acuerdo a la capacidad 

econ6mica de cada persona. 
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