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Con el fin de fortalecer y continuar con el progreso del 

Seguro s~ciaÍ ·en:MÚico, institución ésta que fue el logro m_! 

x imo, de iá :R~v6'1 u~\¡¡-~ M,ex i éana y cuyo objeto es el de GARA!! 

TIZAR EL ,SER..HUMANO, EL DERECHO QUE TIENE, A LA SALUD, ASIS-

TENCIA .MEDICA, PROTECCION DE LOS MEDIOS DE SUBSISTENCIA Y SER 

VICIOS SOCIALES, NECESARIOS PARA EL BIENESTAR INDIVIDUAL Y CQ 

LECTIVO; en la actualidad se busca mejorar las condiciones 

que garanticen estas medidas en general. 

M~s sin embargo no se han tomado las medidas necesarias, 

para terminar con el drama que viven los jubilados en nuestro 

pa!s; personas que dieron su juventud, su fuerza de trabajo, 

sus energ!as y que fueron un d!a, el sostén de la econom!a de 

la nación, cumpliendo con su trabajo digno y as! haber aport~ 

do su parte en aras del bien común. 

Es ingrato ver como estos trabajadores, en vez de espe-

rar con gusto la etapa jubilatoria, sea todo lo contrario, 

cuando ! legan a la edad de 65 años; adem~s de haber cumplido 

con el tiempo laborado requerido por ley, o cotizaciones sem~ 

nales reconocidas por el Instituto del Seguro Social, que 

fluctúan entre los 25 y 30 años de antiguedad en el empleo; -

ven con p~nico llegar a esta situación debido a la misera pen 

sión jubllatoria, que cuando bien les va y cumplen con los r.!', 

quisitos de edad y antiguedad en el empleo, reciben la rid!c.!!, 

la cantidad de N$ 240.00 (DOSCIENTOS CUARENTA NUEVOS PESOS), 



desde luego ¿antidad inferior a un salario mlnimo general. 

Monto éste que de acuerdo a los costos actuales, no alcanza -

ni para su alimentación, mucho menos para vestido, vivienda, 

transporte, educación, etc. Y sobre todo, si agregamos que e~ 

ta cantidad se queda estatica, no aumenta, pierde desde lue-

go, poder adquisitivo el jubilado, debilitandose as! paulati

namente a casi nada su economía. 

Motivo éste por el cual trabajan unas veces hasta sus 75 

años de edad, otras veces hasta que sus fuerzas mermadas por 

el tiempo y el cansancio ya no les responde. 

El propósito de mi tesis es el de invitar a toda persona 

a que hagan conciencia de la situación actual del jubilado en 

México y que se acuerden que un dla nosotros, también contar! 

mos con esa edad, si Dios lo permite, recordando aquel sabio 

adagio que reza: ''Como te ves, me vi y como me ves. te verás''. 

Y as! contribuir a mejorar la condición del jubilado en 

México. Claro esta, siempre respetando, sobre todo, el dere

cho que tiene el lector de estar o no de acuerdo con los pun

tos de vista expuestos. 



CAPITULO 

LA VIDA DEL HOMBRE 



La voluntad .del'hombr~ p~incipi~ sin su voluntad, se de

sarrolla.i:.on·el!á, .cada vez ·mas.a partir· de la niñez y termi

na t~mbién··sí~ que la volunÚd pueda .de manera general inver

tÍr, evol~cio~a la vida entre· el nacer y elmorir, como dijera 

. o'ón 'Mi'gue{ de Unamuno: "Entre el nacer que es comenzar a mo--

rir y la muerte que es desnacer 11
, principio fin de la vida, 

en la que la voluntad humana no interviene. (1) 

Tenemos as! que: aún antes y después de los limites de -

la vida humana. nacimiento y muerte, las necesidades acompa-

ñan al hombre, es para satisfacer éstas, por lo que el hombre 

trabaja y crea, no en todos los casos, la riqueza, EL TRABAJO 

ES LA LEY POR LA SUPERVIVENCIA EN LA VIDA LA EXPRESION MAS 

ALTA DE LA DIGNIDAD HUMANA, ELEVA AL HOMBRE A SEÑOR DE LA NA-

TURALEZA, pero la vlda_misma no tiene la misma frecuencia, ni 

la misma intensidad, sino que se va mermando, reduciendo y 

agotando la actividad económica del individuo as! el ciclo 

productivo del esfuerzo humano se cierra, muchas veces antes 

de que se extinga la vida. El hombre sobrevive gracias a su -

capacidad de trabajo, entonces llenara sus necesidades con 

bienes que ha reservado previamente, esto es, la vejez tra~ -

aparejadas consecuencias económicas que es necesario preveer, 

(1) Obra del obrero mexicano. Instituto de Investigaciones s~ 
ciales de la UNAM. Editorial Siglo XXI año 1984. 



p~ro por otro ·lado la historia nos muestra que las remunera-

clones, unidas. a o_tros fac,tores de gastos han sido lnsuficie_!! 

tes para destinar .una parte a la previsión de la vejez, en la . . 

perspectiva hl~tó~ica nos encontramos los medios que se han -

dado: caridad, socorro, beneficiencia, ayuda mutua y última-

mente la jubilación y el seguro de vejez. 

•y considerando que la época en que esta tocando vivir, 

se han proyectado y realizado; en ~iertas circunstancias, las 

Instituciones de Ja jubilación y el seguro de vejez pertene-

cen a la seguridad social, instituciones que estan encamina--

das a dar una mayor protección a los hombres que trabajan pa

ra que cuando lleguen a pisar los umbrales de la vejez tengan 

en parte asegurada su situación económica, para as! poder se

guir llevando una vida tranquila y segura con las personas 

que dependen de ella, en forma parecida a la que llevan en su 

vida activa de trabajador, ha despertado mi Interés para rea

lizar este sencillo trabajo el cual trata de formar la Imagen 

de: 

1. lQué es la Institución de jubilación? 

2. lCual es Ja función? 

3. lCuaies son sus finalidades? 

Vista y completa a través de la seguridad social furidame_!! 

talmente y del derecho del trabajo, junto con el criterio de -



nuestro máximo Tribunal Judicial de la República, as! como de 

!a Ley de! Instit~to Mexicano del Seguro Social y otros arde-

namientos". 

"Históricamente hablando se ha dicho que el Derecho So -

cial surge en una etapa de historia de !a civilización condi

cionada por la industria, impulsada por la ciencia moderna y 

!os grandes descubrimientos de nuestro siglo. La expresión 

Derecho Social, parece hasta cierto punto pleonastica, lPor -

qué?, porque por esencia podemos decir que todo el derecho s~ 

ciai, en tanto se da en la sociedad es un instrumento para h2_ 

cer posible la convivencia humana. en este caso Derecho So 

cial, serla todo el derecho habido y por haber, más al referi!: 

nos al término Derecho Social, tomamos la expresión en su si.\[ 

nlficado más estricto; aludiendo a la corriente jurldica que 

hace su aparición en el momento en que las masas empiezan a -

ser reguladas especialmente por el Derecho, es decir, el tér

mino social, que califica a esta rama de derecho, de signifi

cación jurldica de !os grupos sociales como tales; y con un -

carácter proteccionista y de tutela hacia ellos, formando Pª!: 

te ya de las legislaciones de los pueblos". (2) 

El objeto directo del Derecho Social, son los grupos so-

(2) El obrero mexicano. Editorial Siglo XXI Instituto de In-
vestigaciones Sociales, UNAM. Ano 1984. 
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.~!a!es y ei· hombre mismo considerado como miembro de la socl! 

dad·y como jefe. de familia del cual dependen económicamente -

una serie de personas, por mas que el indirecto sean los der! 

chris como tales, el rasgo mas caracter!stico de! Derecho So-

c!al, es tal vez el tutelaje, ya que el Derecho Social, aspi

ra a ser posible la libertad, la seguridad y aan la propiedad 

para todos por igual mediante una tutela y protección que 

ejerce el estado sobre sQbitos, traducida por intervencionis

mos, a fin de garantizar esos derechos fundamentales. 

Asl es como aparecen en nuestro derecho y por primera 

vez sobre la tierra elevados a! rango de Derechos Constitucl~ 

nales, los derechos de determinados grupos sociales, que han 

quedado plasmados en los artlculos 27 y 123 de nuestra tonst.!_ 

tuc!ón Federal de la RepQblica. 

Aparecieron as! también las instituciones basicas del E~ 

tado Moderno; en nuestro pars tratando de realizar los postu

lados basicos de los art!cuios antes mencionados, surge el 

Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguri

dad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del 

Estado, el Instituto de Protección de la Infancia, el Instit~ 

to Nacional de la Vivienda, la Compailla Nacional de Subsiste!'. 

cias Populares y otras tantas organizaciones similares que es 

necesario tomar en cuenta para determinar· los alcances del D! 

recho Social y siendo uno de los principales fines de este d! 



recho, buscar, ·1a seguridad social· que consiste en proporcio

nar a cada"persona a. lo largo de su existencia los elementos 

necesarios, para conducir una existencia que corresponda a la 

dignidad de la persona humana. 

"Es indudable que nuestro Estado mexicano principia a P.!'. 

netrar en los dif!ciles caminos de la Seguridad Social, los -

esfuerzos para extender a todos los niños la educación prima

ria obligatoria y gratuita. la poiltica de habitación barata 

la extensión de los seguros sociales, ya que no se limitan a 

los trabajadores asalariados, sino que han extendido a los 

campesinos, a los ejidatarios, a tos pequeños productores de 

caña de azúcar y henequén, as! como los cooperativistas y a -

tos trabajadores al Servicio del Estado, entre otras pruebas 

que estan desbordando los limites de la prevención social, Pi 

ra pasar al campo mas amplio de la Seguridad Social". (3) 

Sin embargo la seguridad social esta en la etapa de ini

ciación y sus resultados apenas principian a dibujarse en el 

horizonte; en cambio la prevención social ya es una realidad, 

que puede afirmarse que es la Idea viva de los nuevos dere 

chas del hombre lanzada a la conquista de la democracia de 

tal es la idea que en México la prevención social se ha pues-

(3) Obra condiciones de Trabajo. Editorial U.N.A.M. Instituto 
de Investigaciones Sociales U.N.A.M. año 1986 •. 
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to como un ideal de todos los hombres, as! como también es 

eila la que "ai extenderse a toda la nación se esU convlrtie!l 

do en segbridad ~acial. 



C A P 1 T U L O I 1 

CONCEPTO DE JUBILACION 
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Puesto que ·toda investigación debe empezar por el estu-

dio de su concepto,· encontramos que desde el punto de vista -

etimológico la p~labra JUBILACJON procede del latln lNBILATIO, 

qJe si_gnifica acción y efecto de jubilar o jubilarse; a su 

vez jubilar proviene del latln JUBILARE, que significa eximir 

del Servicio por razón de ancianidad, por imposibilidad flsi

ca de la persona que desempeña algQn cargo señalando pensión 

vitalicia en compensación a sus servicios prestados. 

Por extensión. dispensar a una persona por razón de su -

edad, o decrepitud de ejercicios y cuidados que practicaba o 

le incumblan; desechar por unitilidad una cosa y no servirse 

mas de ella. 

"SegQn J. Eschiche." JUBiLACION. Es la relación del tra

bajo o cargo de algQn empleado, conservando el que lo tenla -

Jos honores y el sueldo, en todo o en parte. (4) 

"R. BiELSA Opina" que la jubilación es el derecho que el 

agente de Ja Administración PQblica tiene de percibir su suel_ 

do o parte de él, bien por su edad, o por imposibilidad flsl

ca. ( 5) 

(4) 

( 5) 

Derecho Mexicano del Trabajo. Mario de la Cueva. Edito 
ria! PorrOa, S.A., 1980. 
Derecho Mexicano del Trabajo. Mario de Ja Cueva. Edito 
ria! PorrQa, S.A •• 1980. 
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:-- ··. 
"Dr. Juan D,. Ramlr~z. GrÓnila.''. nos d}~ec.qúe• en e.F sentido 

y con .e i · a le.anee qtie' esta ~~~~~/1~n.~i é~;~ ~d~re •nosotros dqn

de no solamente ~xi~te la j~bi Jaci~h'i>ar~' lós .empleados pObl.!. 

cos, sino:que. para Jos qu·e p·resta·n ;·s.us .. servic.ios en otras ac

tividades podrlan caracterizarse Ja institución haciendo que: 

Es el derecho que el aff!iado a una caja de prevención paseé 

de continuar percibiendo mientras viva una suma mensual de d.!. 

nero calculada segan el promedio de sus sueldos cuando en vir 

tud de su antiguedad Y.edad o por lmposibilidad flsica se re

tira del servicio activo. (5) 

"Ignacio O. Castillo, define a la jubilación como parte 

de previsión social, que tiene por objeto asegurar el retiro 

del hombre que trabaja, procurando que su vida pasiva manten

ga una situación equivalente a la que tenla en su vida acti--

va, después de acrecentar con su trabajo la riqueza coman. 11 
-

(7) 

"El Lic. Rafael de Pina nos dice que la jubilación es 

una prestación de car~cter laboral contenida en algunos con-

tratos de trabajo, que consiste en Ja entrega de una pensión 

vitalicia a los trabajadores cuando cumplen determinados re-

quisitos de antiguedad en la empresa y de edad o en caso de -

invalidez". 

(6) Derecho Mexicano del Trabajo. Mario de la cueva. Edito -
ria! Porraa, S.A., 1980. ( 7j Jdem · 

(B Diccionario de Rafael de Pina. Editorial Porrüa. 
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El .trab.aJ.o. humano, .digno de eficaz se ha convertido en -

el titulo 'de honor de todo el hombre segOn las ideas de Pérez 

Le~ero ~1· trabajo que ha servido para Ja construcción del pa

sado ·y del presente de !a sociedad humana y seguir& edifican

do e! futuro de Ja misma o sea Ja historia de Ja vida social 

estan construidas como un trabajo de los hombres, el trabajo 

humano es necesario a la sociedad, ésto es, la sociedad, no -

podrla substituir sino el trabajo de Jos hombres por Jo cual 

he tenido que ser elevado a categorlas de obligación humana, 

nos dice e! maestro Mario de la Cueva. (9) "Que e! hombre ti~ 

ne el deber, pero no tiene igualmente el derecho a trabajar, 

porque e! trabajo es la fuente para satisfacer las necesida-

des humanas, por !o tanto el hombre que cumple su deber so -

cial, tiene derecho a la satisfacción de sus necesidades hum~ 

nas y si la sociedad le exige que trabaje en beneficio de 

ella, debe asegurarle ésta, Ja satisfacción de sus dichas ne-

cesasidadesº. 

La Sociedad no es una creación artificial de los hombres 

ni es un agrupamiento en que cada persona deba de perseguir-· 

sin consideración a los dem~s, su propio interés, sino un or

ganismo natural cuyas leyes primordiales son: la ayuda, la s~ 

lidaridad y Ja cooperación; !a sociedad debe exigir hombres -

(9) Derecho Mexicano del Trabajo. Mario de Ja Cueva, Edito -
ria! PorrGa, 1980. 
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que trabajen pero a cambio de su trabajo, les ha de asegurar 

el presente y el futúro, por esto el hombre que cumplió con -

su deber social, que agotó su vida de trabajo al servicio de 

la sociedad y ha sido vencido por los aftas a ese hombre le 

asiste la razón y la justicia, se ha hecho merecedor a la ju

bilacióny éste es su objeto y eso es lo que se requiere decir 

del retiro del trabajador merecidamente, con Justica, con r~ 

zón. 

Si el trabajo es un deber y una necesidad de la persona 

humana, debe ser, ademAs, la fuente de la que broten los bie

nes de la vida y se considera, por otro lado, que la vida no 

se acaba cuando ·se agota la energia, ni cuando el hombre ha -

cumplido con su deber social, sino que se prolonga después de 

haber servido a la sociedad, se debe procurar que el hombre -

satisfaga sus necesidades en la vida pasiva Igualmente que en 

la activa, puesto que ambas son vidas. 



CAPITULO 111 

HISTORIA DE LA JUBILACION 



La jubilación es una parte de la previsión socia!, !a 

historia de ésta sera también !a de aquella, pero !a previ 
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· slón social es una forma muy nueva por cierto, de combatir n~ 

cesidades humanas, permanentes y de esta forma de ;acorrer n~ 

cesidades humanas no ha sido siempre !gua!, ni la misma; pero 

es· innata a !a naturaleza de! hombre, éste prevee por instin

to y en esta cualidad humana encontramos las ralees de !a pr~ 

visión; asl López NOílez nos dice: "Que el hombre aún dentro -

de la cortedad de su inteligencia y de las obscuridades que -

el tiempo y e! espacio ponen a su conocimiento, prevee por !~ 

ducci6n; el futuro y que solamente el hombre inferior se deja 

sorprender por e! futuro, encontrandose asl desarmado por de

fecto de su inteligencia 11
• 

Dice Aristóteles. ''El hombre es un animal politice'', el 

hombre por su naturaleza tiende a asociarse, aislado sólo vi

ve el semidios. Cuando !os hombres imperfectos se unen e in-

tercambian bienes y servicios satisfaciendo as! sus necesida

des, estamos en presencia de una comunidad, como la polis es 

autarqu!a, en el sentido de que los pueblos deben bastarse 

por si mismos dentro de ellos, ya que e! ser humano n~ puede 

vivir sino en sociedad, fuera de ésta no hay derecho, ni est2_ 

do, ni por lo mismo formas jurldicas especificas que regulen 

la conducta, el derecho es pues producto socia! y sólo puede 

ser formulado y reconocido por el Estado, pero de entonces a 

aca la persona humana ha pasado por diversas etapas con su 
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evolución pfogrestv:a; c'u:Va:~ulmlnación actual presenta un es

tudio d~·trarisacclón del ho.mbr'e Individuo al hombre social. -

( ~o) 

En Ja época histórica llamada nómada; los ancianos, débJ. 

les e inOtiles, eran abandonados, muertos o enterrados vivos. 

para librar a la comunidad de un fardo que Je impida moverse 

con facilidad. 

En Ja época agr!cola los viejos eran depositarlos de Ja 

sabldur!a y de Ja tradición; Jos ancianos no eran eliminados 

de la producción, porque aún en sus años podr!an prestar un -

servicio. La agricultura no requer!a gran esfuerzo y sus con~ 

cimientos son atiles. 

La edad media, que fue por mucho tiempo agr!cola, no ca~ 

bló radicalmente Ja situación del trabajador de avanzada edad, 

no hay gran competencia entre el joven y el viejo, los campe

sinos que reconocieron el esfuerzo de sus ancestros, entrega

ron Ja dirección a los ancianos, ya que Ja pequeña industria 

de esos tiempos no exlg!a grandes energ!as y el joven y el 

viejo tienen cabida en ella. 

Con el tiempo y generalización del cristianismo surgen -

(10) Filosof!a del Oerecho. 
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en la tilstorla:de··:1as .sociedades de socorro mutuos fundadas -

para la pract!c~ de l~ caridad, que obliga a dar alimentos y 

a aib~rgar a los pobres, proteger a los indigentes y auxiliar 

a 1 a's anc 1 anos. 

La Inseguridad es advertida por el hombre en esta época; 

los hombres en actividad social, los que por medio de su tra

bajo satisfacen sus necesidades, pueden prevenir las contin-

gencias de la disminución de la actividad con el ahorro en 

grupo; la mutualidad, la ayuda reciproca, tratan de auxiliar 

la disminución de su capacidad productora. 

La iglesia, los obispos, los parrocos, los con1entos y -

los monasterios, crean establecimientos para socorrer necesi

dades humanas, inspirada por la caridad, el socorro lo presta 

el seglar. señor o vasallo, artesano, grupo de individuos pa! 

ticulares, corporaciones o asociaciones laicas. 

En resumen, se dice que desde los Collegla Romanos pasan 

do por las Gildas, hermandades, cofrad!as, gremios y fundacl~ 

nes, todos tratan de socorrer las desgracias, que luego seran 

denominados riesgos por medio de la ayuda y la caridad y ésto 

significa medidas de previsión. 

Mas tarde, la Iglesia cat61 lca que venia cumpl lende fun

ciones sociales; docentes y de beneficiencia, is intervenida 
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por el Estado, llegando a ser funciones estatales, as! se em

piezan a concebir el estado como una instltucl6n de la utlll

dAd común, para crear el bienestar de todos. 

La poslcl6n espiritual del hombre frente a \os defectos 

sociales reacciona vigorosamente planeando una sociedad Ideal, 

en forma que se impidan los defectos y daños que se advertlan 

en realidad, as! se originan las utoplas de todos los tlem -

pos, desde Plat6n, Tomás Moro, Bec6n, Campanel la para llegar 

a Roberto Owen y Carlos Fourier. 

SI bien las utoplas no son posibles, representan el int~ 

rés de que la realidad se ref\ejP. y estudie para llegar a In

tentar una soluci6n concreta y esa solucl6n concreta la deben 

dar los gobernantes, consecuentemente fue la Influencia de 

los utopistas, manifiesta, hasta en la prevenci6n y en lamo

derna seguridad social, factor determinante para su aparicl6n. 

Aparece entonces el monteplo de Iniciativa estatal que -

constltutye el antecedente del moderno sistema de pensiones P.! 

ra los empleados del Estado y sus familiares. 

La caridad, la beneflclencla y la asistencia pública si 

bien es un antecedente histórico, no son todavla la prevlsi6n 

social; podrla citarse como primer antecedente directo aún 

cuando eflmero, el principio del derecho a trabajar y los ta• 
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!!eres nacionales, creados. durante la revolución francesa de 

1848. 

La previsión social como doctrina e instituciones que ha

blan de extenderse lentamente a todos los pueblos, data de la 

época en que se inició en Alemania lo que se ha denominado la 

pol!tica social que fue en esencia, la supresión de la postu

ra Individualista y liberal de los Estados y substitución por 

un Intervencionismo de Estado; en el mensaje de anuncio de la 

ley del seguro social, afirmó Bismark "Que el trabajador im-

porta no solamente su presente, sino también y acaso mas su -

futuro y que era as! porque el presente le salva su esfuerzo, 

tanto en el futuro en lo imprevisto y desconocldoy por ello -

debe asegurarse, la finalidad de la polltica social es corre

gir los males del régimen económico y social del capitalismo, 

mejorando la condición de los trabajadores y procurando evl-

tar los da~os en que est~n expuestos, as( como elevar su vi-

da, presente y futura. 

Fueron pues los trabajadores alemanes los primeros en e~ 

tar asegurados contra los riesgos de trabajo y el dla 22 de -

junio de 1989, se creó el seguro de vejez para los obreros 

que habiendo cumplido setenta y cinco años y estando cesantes, 

reclbirlan una pensión para vivir decorosamente. 

Al dictar Bismarck, dice el maestro de la Cueva, ."Las 
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leyes de Jos.Seguros s·ociales, la Legislación, la pol!tica Y 

la previ.slón. soda!. su~Ut.uyeron a ta beneflciencia y aan a -

la aslstenCia pOb!Íc.a"·;:{il) 

'. _',': 

,E~!~~ conver~aclones sostenidas con Lasalle, dice el 

cancillei: hay que realizar todo aquello que se ajuste y pue

da llevarse a cabo dentro de los limites de la organización -

del Estado, diciendo que éste puede reunir más dinero fácil-

mente, debe ser el que tome el asunto en manos, no como limo~ 

na, sino como derecho a recibir ayuda, cuando las fuerzas se 

agotan y a pesar de la voluntad no se puede trabajar mas, es

te asunto acabará por imponerse, tiene porvenir, todo aquél -

que vuelva a patrocinar estas ideas, tomara el timón del est! 

do, el que tiene una pensión para que su vejez, esta mucho 

mas contento y mucho mas fácil de tratar, de las palabras pr2 

féticas del canciller, podemos decir que Ja prevención social 

es parte de la polltica del Estado. 

De esta manera la previsión social por primera vez en el 

mundo adquiere cuerpo legal y finalmente nuestra Carta Magna 

de 1917 es Ja primera Constitución del siglo XX que contiene 

un programa de previsión social. 

Una vez que llegamos a encontrar plasmados en leyes de -

(11) Derecho Mexicano del Trabajo. Mario de la Cueva. Edito-
ria! Porraa, 1980. 



previsión social y referidá en particular el seguro de vejez -

dada por Bismarck y que· aunque nues.tra·pr.eocupación pudiera -

limitarse·a la jubilación del trabajador, obrero industrial o 

del campo no es forzoso senalar la vieja, practica del Estado 

en relación con sus empleados o servidores la cual forma par

te muy importante de la jubilación, el Estado mismo con ante

rioridad a las leyes de Bismark ha venido concediendo la jubl 

!ación a sus servidores, a este procedimiento a la jubiliaclón 

a sus servidores, al rWspecto dlce el tratadista !talo Argen

tino Mario L. de Vael!: "El sistema jubilatorio nació en los 

paises en Europa Continental para el amparo de los func!ona-

rios públicos, estos funcionarios gozaban por lo general en -

esos países de un trato económico inferior al de los emplea-

dos privados; diferencia que resultaba ocmpensado por el Der~ 

cho que tenla a la estabilidad de su trabajo, debido a la im

posibilidad practica que se encontraba de realizar ahorros o 

de celebrar contratos de seguro el Estado se propon!a propor

cionandoles, mediante la jubilación los medios de vida median 

te el perlado en el cual, razones de edad o de invalidez tenla 

que dejar el servicio; medios adecuados a Ja dignidad de la -

función desempenada, co!nc!d!an pues mas o menos, con el suel 

do que perciblan durante el cargo, por las mismas razones ese 

beneficio se otorga en medidas mas o menos reducidas, también 

a sus familiares en el supuesto del fallecimiento del emplea

do. 

Inicialmente las jubilaciones eran costeadas por el Est~ 
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do a sus servidores a este tipo de prestación, ya que era el 

Onico facultado para velar por todos los intereses sociales, 

después nos encontramos con otros de los sistemas ideados por 

el hombre para dar seguridad a los trabajadores y que es el -

Seguro Social voluntariado y el Seguro Social forzoso, funda

do en que es obligación del Estado prestar auxilio a los mie~ 

bros de la sociedad, creada de los riesgos o siniestros que -

padecen, de ah!, que tanto los patrones como los obreros y el 

gobierno tengan el deber de contribuir en la formación del 

fondo del seguro. 



C A P I T U L O I V 

ANTECEDENTES DE LA JUBILACION EN MEXICO 
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La idea de Ja Constit~ci6n de: la Jubilación, al igual 

que nuestro derecho del .trabáJo;··es producto de la Revolución 

de 1910; antes de esta. épÓca: en.centramos muy pocos antecede!! 

tes de ~st~ instit~ción·qu~ nos ocu~a. 

En 1771 fue dictada en México por el gobierno colonial, 

la primera disposición para pensionar al empleado público, se 

creó un montep!o con finalidad evidente de asistencia social 

para ei servicio del virreinato. 

Adicionada en 1778 para viudas y huérfanos de los emple! 

dos de los Ministerios de Justicia y de la Real Hacienda, por 

medio del regiamente para ia organización de oficinas: 

En el año de 1824, por decreto del once de noviembre el 

gobierno en vista del estado desastroso de los montep!os tuvo 

que liquidarlos y hacerse cargo directo del pago de las pen-

siones a los funcionarios e~ ellos comprendidos. Por la ley -

del 3 de septiembre de 1832, el beneficio de pensión se hizo 

extensivo a las madres de los servidores públicos; y en febr! 

ro de ese año cuando pudo alcanzar ia pensión la cuota del 

100% de los sueldos, en casos excepcionales. 

En 1834, por decreto del doce de febrero, se habla hecho 

extensivo el derecho a pensión a Jos cónsules mexicanos, in--



traduciendo ese orden.aml~nt'o iá. novedad Importante en ese 

tiempo de la ·jub!la.c!ón por. !ncapac!da·d. 

i 
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En 1837 se expide un decreto por el cual se restringe el 

beneficio de la jubilación, por caus>s precarias del erario -

pQbl!co, dando solamente ese beneficio sólo en caso de supre

ma vejez o incapacidad absoluta y más tarde por el decreto de 

fecha once de diciembre de 1855 se tuvo que acud(r una vez a 

la liquidación de los nuevos monteplos autorizándose a los e~ 

pleados a formar una agrupación desligada del Estado. 

Tal agrupación nunca llegó a formarse y desde aquella f~ 

cha perdieron los empleados civiles, excepción hecha de los -

empleados adscritos a la carrera diplomática, no sólo la !nm~ 

vilidad de su empleo consagrado desde el derecho espanol, si

no a la posibilidad de obtener pensión alguna. 

Sin embargo, en 1856 los empleados de correos pudieron -

gozar de la jubilación de doce pesos mensuales como compensa

ción de los peligros que tenlan de perecer en mano de los bá.J: 

baros como en el mismo decreto se expresaba. 

Por otra parte, la Constitución de 1857, en la fracción 

XXVIII de su articulo 73, consignó como facultad del congre-

so, conceder premios y recompensas por servicios eminentes 

prestados a la nación o a la humanidad lo que· determinó, en -
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la practica subsisti.r !_as pensiones por gracia, hasta que la 

nueva Corisiituclón de i917 suprimió el articulo citado. 

Exlstlan leyes reglamentarias de ia institución de la j~ 

bl(ación, como la ley reglamentaria de la Instrucción obliga

-torla en ei Distrito Federal y territorios de Tepic y Baja C~ 

iifornla, en la cual se concede la jubilación a maestros que 

tuvieran mas de treinta años de servicios, ei cuerpo dlploma

tico, se sujeta al Decreto de 25 de agosto de 1855. 

Toda esa diversidad de disposiciones legislativas de las 

que incluso no podla determinarse con exactitud cuales estu-

v ieron en vigor en las que se establecieron pensiones de ti-

pos muy heterogéneos y sujetos a modalidades muy dlslmbolas; 

añadiéndose a ia practica ei otorgamiento sin sujeción a re-

glas de pensiones graciosas por parte del presidente de la 

República condujo a una verdadera anarqula, que culminó, en -

Injusticia notoria. 

En 1912 el doce de diciembre, Venustiano Carranza_ expide 

un decreto "cuyo articulo segundo prescrlb!a que se extendie

ran y pondrlan en vigor, durante la lucha todas las leyes, 

disposiciones y medidas encaminadas a dar satisfacción a las 

necesidades económicas, sociales y polltlcas del pals, efec-

tuandose reformas que la opinión pública demandaba co~o lndl! 

pensables para establecer un régimen de igualdad entre todos 
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los mexicanos", aparece como se vé, el viejo temor de la 

Igualdad, sostén de la libertad, inscripción y supuesto nece

sario de toda democracia digna de este anombre. (12) 

Pero aan antes de promulgarse la Constitución de 1917, 

que repetimos, en su articulo 123 fracción XXIX previene un -

sistema de Seguro Social. El Estado de Yucatan, dictaba una -

ley del trabajo en 1915, en cuyo articulo 135, se ordenaba al 

gobierno fomentar una asociación mutualista en la que fueran 

asegurados los trabajadores contra los riesgos de vejez y de 

muerte. 

As! mismo se formaban los códigos de trabajo para el 011 

trito y Territorios Federales en 1919 en 1924 el de Campeche 

en 1925, el de Tamaulipas y Veracruz, de la misma manera las 

leyes laborales de los Estados de Aguascalientes y de Hidalgo 

de 1928 ambos, previenen la institución de seguros. 

Era clara y evidente la tendencia del seguro, pero toda

vra nos movramos dentro del area del segundo periodo late la 

preocupación de prevenir la insolvencia die patrón y garanti

zar el pago de las indemnizaciones legales en los casos de 

riesgos profesionales mas no se aplica la fórmula teóricamen

te, la que ofrece el seguro social obligatorio. 

(12) Derecho del trabajo. Euquerlo Guerrero. Editorial Porraa 
S.A. Séptima Edición, 1975. 
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Paralelamente se organizaban por la Federación, sistemas 

de seguros para los trabajadores y empelados a su servicio, -

en 1925 se expide la Ley General de Pensiones Civiles de retl 

ro, en la cual para fomentar el ahorro y quitarle a ia pen -

sión al aspecto de acto caritativo por parte de la administr~ 

ción, se estructuró un sistema en virtud del cual el propio -

trabajador, con ia ayuda del Estado, contribuirla a Ja forma

ción del fondo sobre le cual ganarlan el otorgamiento de las 

pe ns iones. 

En 1826 el 13 de noviembre se establece el seguro Fede-

ral del maestro, que ordenaba Ja constitución de una mutuali

dad con el fin de auxiliar a los deudos de los maestros aso-

ciados que fallecieron. 

El primer intento de implantar el Seguro Social en Méxi

co, lo realizó en 1921 el General Alvaro Obregón, ai enviar -

un proyacto que prevela un tipo de Seguro Voluntariado. 

Iba madurando Ja conciencia del pa!s sobre estos proble

mas y se advert!a ya que el Seguro Voluntariado no se resol-

vla cabalmente, en 1929 fue modificada Ja fracción XXIX del -

articulo 123 Constitucional, quedando redactada como sigue. -

"Se considera de utilidad pública la expedición de Ja Ley del 

Seguro Social, ella comprendera los seguros de Invalidez, .de 

vejez, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades, 
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accidentes y ot~os fines analogos". 

. . . . ' 

EsÚ· f.Orma es. ~as. que una reiteración vigorosa del mand2. 

to Constítu.cio'nal, significa, a mi modo de ver un cambio del 

sistema' tras.ce.ndental, al respecto ha escrito el maestro de -

la·Cueva, que el inciso reformado difiere bastante del primi

tivo en virtud de que éste se referla a un seguro potestativo 

y a aquel que es el vigente, permite al Legislador establecer· 

el Seguro Social con caracter obligatorio, lo cual constituye 

uno de los mas considerables progresos en el campo de la seg~ 

ridad social. 

En 1930 el presidente de la República General Lazara caL 

denas turnó al Congreso de la Unión, otro proyecto de Seguros 

Sociales, que prevenla el encubrimiento de riesgos de enferm~ 

dades profesionales o invalidez, desocupación involuntaria. 

También se prevela la descentralización del servicio en 

un Instituto Nacional de Seguros Sociales en cuya administra

ción, estarlan representados Jos patrones y los trabajadores 

y que estos juntamente con la aportación del Estado, cubri 

rlan económicamente los servicios y las prestaciones. 

La Ley Federal del Trabajo del 18 de agosto de 1931, re-

glamentarla del articulo 123 de Ja Constitución General de la 

República, no llegaba a amparar a la mayor parte de los nú 



cleos sociales de nuestra poblacl6n en lo que se reflere a 

las ~restaclones que otorga .la seguridad soclal. 
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"Bajo la admlnlstracl6n del General Manuel Avlla Cama -

cho" se publicó el 19 de enero de 1943, en el Diario Oficial 

de la Federación, la Ley del Seguro Social. Desde entonces el 

Seguro Social Mexicano se establece con car~cter obligatorio, 

como servicio público nacional; creado para vincular los bie

nes afectos al Servicio, organizarlo, administrarlo y diriglL 

lo con una personalidad moral; "El Instituto Mexicano del se

guro Social" Los riesgos amparados ~on los derivados de acci

dentes de trabajo y enfermedades profesionales, enfermedades 

no profesional~s y maternidad, invalidez, vejez, muerte, ce-

sant!a en edad avanzada, siendo su campo de aplicación las pe! 

sanas que se encuentran vinculadas a otras por medio de un 

contrato de trabajo cualesquiera que sea le personalidad jurl 

dlca a la naturaleza económica del patrón y cuando éste, en -

virtud de una ley especial, esté exento de pago de Impuestos, 

derechos o contribuciones en general, a los que prestan sus -

servicios en virtud de un contrato de aprendizaje y los miem

bros de sociedad cooperativa de producción de administracio-

nes obreras o mixtas, ya que estos organismos funcionan como 

tales conforme a derecho, la Ley del Seguro de Vejez Incluye 

el seguro de vejez por esto, lo hemos hldcho ya, es jubila -

ción, jublliaclón en general. (13) 

( 13) Historia de México. 
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El trabajador mexicano no podrla haber esperado hasta 

1943 para tener asegurada su vejez, no,el trabajador mexicano 

luchó y sigue luchando por conquistar mejores prestaciones y 

en esa lucha ha conseguido la jubilación con anterioridad de 

la Ley del Seguro Social. Esta es la jubilación contractual, 

la que tiene como fuente o antecedente inmediato el contrato 

de trabajo, generalmente de carActer colectivo. 

Desde entonces podemos asegurar que una gran parte de 

los contratos colectivos de trabajo incluyen un capitulo de -

jubilación de pensiones por vejez. 



C A P I T U L O V 

FUENTES DEL DERECHO DE JUBILACION 

. 1 

1 
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Buscar la fuente de disposición jurldica en busca del sl 

tia en.que h.a salido de las profundidades de la vida social a 

la superficie.der·derecho y as! tenemos que es necesario dis

tingui.r tres acepciones de la palabra fuente dentro de la te.r: 

minoiogla jurldica, se habla en efecto de fuentes formales, -

fuentes históricas y fuentes reales. 

La primera consiste en los procesos de creación de las -

normas jur!dicas, la segunda se aplica a los documentos y pa

piros que encierren ·el texto de una ley o leyes y la última -

en los factores y elementos que determinen el contenido de t~ 

1 es normas. 

Las fuentes formales del derecho son: la legislación, la 

costumbre y la jurisprudencia. 

As! tenemos, que al analizar las fuentes d.el Derecho de 

Jubilación, nos encontramos que en nuestra Constitución Poil

tica de la República, no establece en su articulo 123 expres~ 

mente en favor de los trabajadores, el derecho de jubilación, 

menos aún la Ley Federal de Trabajo, sin embargo, en el arti

culo 185 de la Ley Federal del Trabajo de 1931, se hace refe

rencia al Derecho de Jubilación, condicionado al hecho de que 

se haya pactado en los cantratoscolectlvos de trabajo, tal y 

como lo ha confirmado, la Suprema Corte de Justicia de la Na-
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clón en la siguiente tesis, que se puede ver en el sumario de 

la Federación tomo XXXIX PAg. 335 "Si no se demuestra que el 

contrato establece la jubilación no procede ésta porque la 

ley no contiene precepto alguno que otorgue ese derecho". 

De esta manera el contrato colectivo de trabajo viene a 

ser una fuente de derecho a la jubilación, pero el articulo -

123 Constitucional, contiene un amplio programa de previsión 

social, uno de los medios previstos para la realización de la 

previsión es el Seguro Social, según la fracción XXIX de di-

cho dispositivo Constitucional la Ley del Seguro Social regl~ 

menta el Seguro de vejez que es una de las formas que reviste 

la jubilación obligatoria para todas las personas que se en-

cuentran vinculadas a otras por un contrato de trabajo. 

Por consiguiente son fuentes del Derecho de Jubilación, 

el articulo 123 Constitucional, fracción XXIX del Apartado 
11 A11 y fracción XI inciso 1'A'1 del apartado 11 8 11

, también de la 

citada Carta Magna; as! como la Ley Federal de Jos Trabajado

res al Servicio del Estado; la Ley de Retiros y .Pensiones Mi

litares; Ja Ley de Jubilación de los Funcionarios y Empleados 

del Poder Legislativo Federal y Contratos Colectivos de Trab~ 

jo. 



C A P I T U L O V I 

FUNDAMENTOS DE LA JUBILACION 
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La jubilacJón ~s. una ·instiiución creada por el hombre, 

sus fundamentos seran consecuentemente, derivados de Ja propia 

naturaleza del hombre. 

Un fenómeno consustancial a la naturaleza fisiológica 

del hombre, es el cansancio, como también lo es Ja vejez. 

El cansancio, Ja vejez son las leyes de Ja vida, impues-

tos al hombre; el que trabaja se fatiga y en Ja vejez, ya no -

se puede trabajar¡ por tanto es necesario el descanso, la ju-

bilación, el retiro y el seguro de vejez. 

El hombre vive rodeado de necesidades y en nuestro mundo 

actual es el trabajo el medio mas universal de adquirir satis

facciones de necesidades, la vejez, como fenómenonatural, 

trae consecuencias económicas propias de la familia derivando 

a la pobreza y a la miseria, el hombre crea el fundamento eco~ 

nómico de Ja jubilación por medio de previsión, ahorro que ha

ce en su vida joven, para cuando llega a la vejez. 

La sociabilidad adopta en el hombre, formas variadlsimas 

desde las simples regulaciones interindividuales, cooperati -

vas en una mutualidad hasta el estado, pensando por la familia 

y las asociaciones profesionales, es as! que las necesidades, 

de los individuos, necesitan de Ja agrupación y de la comu--
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ni dad para su progreso···y· áón 'pa.r.a:· su. existencia "El individuo 

necesita de la.séi~i·edaci.comá 'ést~;deaqueÍ'', debe quedár'cl~r_!! 
. '.:·· 

mente establecido ·qu·~ l:uali<ib.Ynte!ira«uria · s·aciedad no pierde -
' •' ' 

su individualidad ~ara~terlsti~a: 

El hombre alcanza su fin trabajando por los demás y en -

esta medida requiere de su trabajo y acción'', ademas es nece

sario decir que el fin de la sociedad es el bien común enten

dido éste, ''Como el conjunto organizado de condiciones socia

les, gracias a las cuales las personas humanas pueden cumplir 

su destino natural y espiritual, es el bien de las personas -

asociadas, conviviendo y orientando su acción y su perfeccio-

ntsmo, se llama bien común no sólo porq"e todos los miembros 

de la comunidad participan de él sino porque todos ellos es-

tán obligados a procurarlo, man:enerlo y defenderlo, el bien 

común es lo que corresponde a todos los hombres en cuanto ta-

les y por igualdad de naturaleza humana" a mi modo de ver y -

de pensar, aqul se encuentra el fundamento social de la jubi

lación. 

Pero hay otro fundamento más: la justicia como el valor 

supremo que determina y especifica los derehcos permanentes -

de todas las personas, la justicia como fundamento jurldico -

de su exigibilidad. 

El trabajo contratado crea el deber individua! emanado -
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' ,'· ' ·' · .. 

del contrato bllat'erü.ent~e .Éil·emp~e;·arto y el trabajador y . , .. ~ 
fundamenta <as( l.a.ju.~t(~1.~c.éonmut~tiv.a,'.'á1 trabajo como deber 

social; ·¿~é~;~L)~bet dei ~iudádaÍí~'emanado de su Incorpora--

clórí a'·la:}}~t)~d~~ y¡en:compéllsaclón dé los beneficios que de 

ella reC.11Íe
0

.S
0

e:'.rÜhdamenÚ iá' justicia social por eso, porque 

·es .justo, el· trabajo es titulo moral y jur!d!co suficiente P! 

ra ser el sostén de una familia y la garant!a contra todos 

los infortunios sociales que a la misma pueden acontecer. 

La doctrina ha elaborado dos sistemas para fundar e! mo

tl vo por el cual se otorga, la pensión de vejez. 

a) E! primero basado en el principio de que la 

pensión es una integración de !as cuotas pagadas, por e! ase

gurado y éste en consecuencia, no tiene que estar necesitado 

de ayuda pecunar!a para que se le conceda el subsidio. 

b) El segundo se fundamenta en la necesidad 

del asegurado, o sea que sólo tiene derecho a la pensión, el 

trabajador necesitado, que haya cumplido la edad que la ley -

exige y con !as cotizaciones m!nimas para tener derecho a la 

renta. 

"Maxwell afirma que dicho requisito de la necesidad se -

debe a una confusión entre el sistema de la asistencia públi

ca y el del seguro social no es Indispensable que el trabaja-



dor anciano .carezca de empleo.o de recursos,' porque al Ue 

gar a la edad req~erlda,ya,ha•'apa,~a'cl!i pClr' el seguro". (14) 
': ' t .... ~;,_'¡'_· ". ~". :\-~'. 

-,;_, 
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cuando se· trá.t1!':de···ia' ben'e1'1'cten«:1; pública, entonces se 
.J·· " .. 

debe estar al ·trabaJador.'-:·i1n o.éúpaclón y otros medios de in--

El Seguro Social es un programa general de protección c~ 

lectiva, con el que se pretende la estabilidad y el bienestar 

social, de ah! que el individuo que no necesita la protección 

no.tiene por qué reclamar el subsidio que a otros puede haceL 

le falta. 

Donde no hay astado de necesidad, no hay inestabilidad -

económica ni malestar social, que se obligue al seguro a con

ceder una ayuda, por otra parte, como el necesitado tiene de

recho a la pensión reunidos los demás requisitos legales, no 

puede el régimen confundirse con la caridad y beneflciencla -

que no otorgan derecho, sino que dan ayuda gratuitamente. 

Esto es lo que diferencia al Seguro Social de la asiste~ 

cia estatal y no el hecho de que el solicitante de la pensión 

tenga o no necesidad. 

(14) Derecho del Trabajo!. De Néstor del Buen •. 1984. 
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As!. ~ncontramos que en la Ley del Seguro Social, segan -

el segundo régimen ya que en esta misma exposición de motivos 

encont.ramos que· el se.guro de vejez tiene por objeto proporc!E_ 

na·r a ·Jos· obreros que han dejado sus energlas y juventud en -

el :trabajo, los medios de atender a su subsistencia, cuando -

por avanzada edad, no puedan obtener uns alario, la tesis te

nla su fundamento en el articulo 76 que disponla 'El pago de 

la pensión de vejez se suspendera durante el tiempo que el 

asegurado desempeñó un trabajo comprendido en el régimen del 

Seguro Social'', es decir que mientras el asegurado tuviera 

trabajo sujeto al sistema del Seguro Social obligatorio y re

cib!a un sueldo, aunque tenga sesenta y cinco años y se otor

gara la pensión empezaba a trabajar, se le suspendla el pago 

de la misma, pero en realidad la norma no era justa ni se lo

graba el objetivo que persegula. 



C A P I T U L O V I I 

CLASIFICACION DE LA JUBILACION 
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Legal. 

1. SegOn su.origen. 

:,-

Contrác.ttia ¡:, 

2. 'segO_n .sú·:for~a: ordinaria: Integra o reducida. 

Extraordinaria, forzosa, voluntaria. 

La jubilación, atendiendo a su origen puede ser legal y 

contractual, la primera ser~ cuando emane de una ley como la 

del Seguro Social y contractual cuando emane de un contrato. 

SegQn su forma en que operen los presupuestos o requisi

tos, la jub!lac!6n se puede clasificar en ordinaria y extrae! 

dinar!a. 

La ordinaria puede ser Integra o reducida. 

Es Integra cuando para su disfrute se requiere un mf nimo 

de edad y servicios, cotizaciones, aunque por ejemplo la Ley 

Federal consigna una excepción, pues ya no atiende al !Imite 

de edad, sino solamente a los años de servicio que son trein

ta para que sea Integra o total; en cambio Ja Ley d,el Seguro 

Social, si establece un !Imite de edad, al lgual que la mayo-
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ria de los· con.tratas· ciilectiv·as de trabajo. qu.e· l·a·s consignan. 
':: 

nen menos de·.treinú·.·años; de prestar sus servicios, reducié,!!_ 

dose en un porcentaje determinado por cada año inferior a los 

treinta de servicios que se requiere para que sea integrado. 

La jubilación extraordinaria, es aquella que se concede 

por incapacidad o por voluntad de los interesados, exigiéndo

se en ambos casos un mlnimo de edad, la jubilación extraordi

naria puede ser forzosa o extraordinaria. 

Es jubilación extraordinaria forzosa, cuando el funcion! 

ria o empleado contrae alguna enfermedad flslca o mental pro

veniente del esfuerzo desarrollado en el desempeño de sus fu,!!_ 

clones, que io imposibilita para seguir trabajando y se conc~ 

dera para cuando se haya prestado de diez a quince años de 

servicio otorgandoles el 25% del Gltimo sueldo, tal prevee, -

por ejemplo, la ley de jubilación a los funcionarios y emple! 

dos del poder Legislativo. 

La jubilación voluntaria es la que se otorga a solicitud 
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del propio trabaf~~or; c~an~o h~ya prestado de veinte a vein

ticinco aílos de s~rvlclo y sea.iayor.de cincuenta aílos, en 

cuyo caso perclbira· el 50% d~i·~ueldd que ie· disfrute, segan 

Ja Qltlma 
0

lii.~it~d~. 



C A P 1 T U L O V 1 1 1 

NACIMIENTO DEL DERECHO DE JUBILACION 
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El momento en que nace el derecho de jubilación, es 

~que!. en quj.se cumple _la edad y años de servicio exigidos o 

se realiza ii Incapacidad cuando en los contratos colectivos -

de trabajo se estipula el derecho de jubilación y éste se suj~ 

ta a la previa satisfacción de una edad determinada de un núm~ 

ro determinado de años de servicio o incapacidad del trabaja-

dar o del empleado o servidor público esos requisitos operan -

como una condición suspensiva, puesto que de su cumplimiento -

depende el movimiento mismo del Derecho de Jubilación. 

Ahora bien, si la condición es un acontecimiento futuro -

e incierto, que puede llegar o no llegar y si al llegar a tal 

edad o reunir tantos años de servicios son acontecimientos y -

no de plazo o término, es que la condición como hecho futuro -

e incierto, no queda fijada en forma definitiva o inalterable 

como ha ocurrido en los contratos colectivos de trabajo, en 

la antigua ley de pensiones civiles o en la misma Ley del Se-

guro Social en cuyas reformas de ésta última 1949, se modifi-

có el mlnimo de cotizaciones semanales de 700 a 500 igualmen-

te las asociaciones obreras luchan permanentemente por reducir 

la edad y los años de servicios para adquirir ia jubilación, -

por ello hablamos de condición, suspensión y no de plazo o de 

término. 

Esta situaicón, es una forma evidente de ocmo se man! 

fiesta y opera la dln~mica del derecho laboral, de cuya natu-
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raleza participan las normas de previsión y seguridad social. 

Cumplidos y satisfechos los requisitos estipulados en el 

contrato colectivo de trabajo o en la ley, el trabajador o e!". 

pleado queda facultado para dejar de concurrir a las labores 

y adquiere el derecho de exigir el pago de haber jubilatorio 

que corresponda durante el resto de su vida a partir de la f! 

cha de retiro. 

Son pues dos las consecuencias, que advertimos, una la -

facultad de retiro y otra de exigir el pago de Ja pensión de~ 

de Ja fecha del retiro. 

Siendo facultativo el retiro, éste es un acto unilateral 

de Ja voluntad del trabajador, o empleado necesario para el -

ejercicio de su derecho de jubilación, pues no serla posible 

que una persona reuniera las dos situaciones o cuaildades del 

trabajador y jubilado, al menos dentro de una misma empresa u 

organismo estatal. 

Dada la unilateralidad del retiro, el derecho de jubila

ción no es forzoso para el trabajador y as! lo ha reconocido 

la Suprema Corte, al manifestar que: "Por tanto no puede de-

cirse que sea forzosa la obligación del obrero de bacer uso -

del derecho a Ja llamada jubilación, después de transcurrido 

el nGmero de a~os de servicios que para el caso se ~iga ~n el 
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contrato de trab,ajo,, sino que está en la poslbil idad de .reti

rarse o no,. transcurridos esos a~os' 1 • 

SemanariÓ Judicial de la Federación tomo LXXXI, PAg. 3 -

600; sin embargo, se ha dado e! caso de que la empresa se re

serve la facultad de exigirle a un trabajador, que ha reunido 

los requisitos de jubilarse, que se jubile. 

El retiro tiene por objeto resolver la relación jurldlca 

laboral para dar paso al vinculo jurldico jubllatorio, o sea 

que el ejercicio del derecho del pago del haber jubilatorio -

esta condicionado a que el trabajador o empleado se retire, -

la Suprema Corte de Justicia en diversas ejecutorias ha sost~ 

nido que el derecho de jubilación no puede hacerse efectivo -

sino a partir de la fecha del retiro del trabajador pues aun

que antes de que éste adquiera el derecho de jubilación por -

llenarse las condiciones establecidas en el contrato, para te 

ner derecho al pago dé las pensiones, se requiere que el ret._!. 

ro del trabajador tenga lugar, porque al fin de la jubilación 

se retira al trabajador del servicio con el pago de una pen-

slón a partir de la fecha de retiro". 

Semanario Judicial de la Federación tomo LXXXIV PAg. 

2484 al Igual la que dice "Sólo se tiene derecho, pensión ju

bilatoria a partir de la fecha del retiro", tomo LXXXIII 

PAg. 4325. (15) 

TTOrEl despido. Baltazar Cavazos Flores, Ed. Harta. 
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Luego, antes del retiro no es posible la exigibllidad del 

pago, o sea que no se puede ejercitar el derecho de jubila -

ción, aunque en la practica, los trabajadores y empleados son 

los que gestionan y tramitan su jubilación, prestando aún sus 

servicios; y su retiro lo hacen coincidir con el orden del PE. 

go de su pensión o haber jubilatorio. 

Estas circunstancias dan al retira el carácter de su ca! 

dición suspensiva potestativa para el trabajador en unos ca-

sos obligatoria1 en otros como puede ser tratándose de incap~ 

cidad o porque as! se haya estipulado en el contrato colecti

vo de trabajo y permite afirmar que el derecho de jubilación 

se hace consistir en la facultad de exigir el pago de la pen

sión jubilatoria desde el momento del retiro. 



C A P I T U L O I X 

CONSECUENCIAS PARA EL TRABAJADOR DEL EJERCICIO DEL DERECHO 
DE JUBILACION 

1 

1 
1 
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Ejercitar el derecho de jubilación implica acreditar que 

se tiene interés _en ádqúir!r- Ja,categor!a de jubilado en con-
' . . . . . - . . 

secu_e~ciá es J¿;'pfr~id_~ df la, cal !dad_ del trabajador en vir-

tud de que:e'J' jiJbÚádono,presta ningOn servicio personal, 

si-endo fmpos;-b;l~-:que'una persona reuna las dos cualidades, la 

de t'rabaJador_y' ¡¡¡'_,de Jubi !ación al mismo tiempo. 

Por consiguiente el trabajador pierde su calidad de tal 

como consecuencia del ejercicio de su derecho de jubilación. 

Y este es el criterio de la Suprema Corte de Justicia de 

Ja Nación al respecto: Semanario Judicial de Ja Federación t~ 

mo XIV!!, Plgs. 2538, 'Si un trabajador que fue jubilado por 

Ja empresa de Jos Ferrocarriles Nacionales de México en deteL 

minada fecha y desde entonces ha cobrado las indemnizaciones 

correspondientes conformlndose con Ja cantidad que le fue se

ñalada queda comprobado que dicho trabajador ningOn servicio 

presta a la empresa mencionada a partir de la citada fecha y 

en consecuencia, ningOn nexo contractual liga ya a ambas par

tes; puesto que si bien la jubilación es una consecuencia del 

cuntrato de trabajo, no puede decirse que por ello exista aOn 

la relación contractual, que necesariamente requiere la exis

tencia de un patrono que reciba los servicios y un trabajador 

que los preste, puesto que un jubilado por serio_. deja precis2_ 

mente de prestar todo servicio a quien lo jubila de donde resul 
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ta que las situaciones del trabajador y jubilado se excluyen 

Semanarii J~di~~a(~e1la Federación. Tomo XLCI, PAg. 4153. 

( 16) 

La jubilación de un trabajador hace cesar el contrato de 

trabajo que tenla celebrado con un patrono y la única liga 

que subsiste entre ambos es la obl!gac!6n por parte del patr~ 

no de pagar la pensión a que su antiguo obrero tiene derecho, 

de acuerdo con el contrato de trabajo, dentro del cual reali-

zó sus prestaciones el jubilado 11
• 

Otra consecuencia del ejercicio del Derecho de Jubila -

ción es la pérdida del derecho a cobrar salarios, si el trabE_ 

jador, si el jubilado, ya no es trabajador, ni trabaja1 no 

tiene el derecho del salario, tendra derecho a la pensión ju

bilatoria, pero de ninguna manera el salario. 

La suprema corte de justicia de la nación nos evita pro

blemas y confusiones, al establecernos en su jurisprudencia -

publicada en el Semanario Judicial de la Federación tomo LXX 

PAg. 1872, "Un trabajador jubilado no puede ser considerado -

con el caracter de trabajador en actividad, puesto que el ca

rácter lo da el hecho mismo de prestar servicios''. 

(16) El despido. Baltazar Cavazos Flores, Ed. Harta. 
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Las cantidades de dinero cju.e peri6'd1c~mente :se entregan 

al jubilado no constituyen salarl~·s·, ,if:no:3·~1mple.men:e compen-

saciones de los servi.clos antedorm~nt.e prestados porque el S2_ 

!ario sólo se paga en funclóri ~;¡ ~erviclo que actu•lmente se 

esta prestando". 

Nos encontramos que de acuerdo con el articule 356 de la 

Ley Federal de Trabajo, Sindicato "Es la Asociación de Trabal! 

dores o Patrones, constituida para el estudio, mejc~amtento y 

defensa de sus respectivos intei·eses 11
• 

Y si el trabajador jubilado pierde su calidad 1e trabaja

dor, necesariamente deja de ser miembro del sindica:o puesto -

que el caracter o categor!a de trabajador es el presupuesto n~ 

cesarlo para ser socio de una agrupación profesional; luego an 

tes nos encontramos que otra consecuencia del ejercicio del d~ 

recho de jubilación es dejar de formar parte de la asociación 

profesional a la que se pertenec!a, esto en estric:o rigor as! 

debe ocurrir, sin embargo nos damos c•Jenta que en la vida pra~ 

tlca, que cerno cualquier nueva ocnquista o prestac!5n lograda 

por el sindicato, a veces y en algunos casos se hace extensiva 

a los jubilados, sino en forma· total, si parcial, sobre todo 

en lo que respecta al monto de la pensión, esta si:uaclón se -

dA y se advierte en la industria ferrocarrilera, si bien es 

verdad. 
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En el seg'uro de véJez mexicano, quedan obligados a aseg~ 

rarse los,trabaj~do~~s 'cie todas ·1as empresas, cualquiera que -

sea su forma -jurldica, los socios de cooperativas de produc -

ci6n, .·(~~···mi~m.bros de sociedades de crédito ejidal o agrlcola 

o'· Jás oper,arios de administración obreras o mixtas y los ej id,!! 

tarios comuneros y pequeños propietarios, que no hacen una la

bor subordinada, como Jos profesionales o artesanos. 

A las esposas, ascendientes y descendientes menores de--· 

dieciseis años, del patrono, aún cuando figuren como asalaria

dos de él no podran asegurarse. 

Gradualmente se ira poniendo en vigencia el seguro en el 

campo para los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios 

que pertenezcan o no a sociedades de crédito ejidal o agr!co--

1 a. 

La Ley del Seguro Social, dispone que tendra derecho a -

recibir la pensión de vejez, el asegurado que haya cumplido S! 

senta y cinco años y 500 cotizaciones semanales reconocidas y 

acreditadas. 

Por lo general, casi todas las leyes sobre esta materia 

otorgan el derecho a pensión a los trabajadores al llegar a 

esa edad, como la nuestra, sin embargo, Canad~, Irlanda, Noru! 

ga, Dinamarca y Portugal, señalan en sus respectivos ordena -
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mientas como edad misma para cobrar el seguro de vejez, sesen

ta años, otros paises entre los que figuran la U.R.S.S., Bélgl 

ca, Francia, Uruguay, España y como caso especial Chile, conc~ 

de la pensión por vejez a los cincuenta años, si se trata de -

obreros y cincuenta y cinco años si se trata de empleados. 



C A P I T U L O X 

FINANCIAMIENTO DE LA JUBILACION EN MEXICO 
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Cualqu(era que sea la clase de jubilación, de las que h~ 

ceno que, han clasificado, su financiamiento se integra por 

las aportaciones del Estado, de los patrones y de los obreros, 

estas ~ontrlbuclones, la patronal, la obrera como del Estado, 

cuya fuente es el impuesto, se reflejan en los costos de pro-

ducc Ión y se recuperan por el empresario en la venta mediante 

el precio que cubre el consumidor, de ésta forma, se articula 

la carga de jubilación, el seguro de vejez, la pensión del re

tiro, en el consumo general, en consecuencia, sobre la sociedad 

gravita la jubilación en cualquiera de sus clases, siendo la -

misma sociedad quien verdaderamente financia las jubilaciones, 

ahora estudiemos el financiamiento del Seguro Social, por ser 

la institución que abona mayor n~mero de agremiados en nuestro 

pa!s. 



C A P I T U L O X I 

FINANCIAMIENTO DEL SEGURO SOCIAL MEXICO 
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El Seguro Social ampara tres ramas de la previsión so 

1. Seguro de enfermedades generales y de maternidad. 

2. Seguro de accidentes de trabajo y de enfermedades 

profesionales. 

3. Seguro de invalidez, vejez y muerte. 

Los seguros comprendidos en las ramas 1 y 3 se cubren con 

las aportaciones de los trabajadores de los patrones y del es

tado; el de la rama 2 lo sufragan !ntegramente los patrones en 

la aplicación de la teor!a generalmente aceptada del riesgo 

creado. 

El estado pagó su aportación a los seguros sociales con -

dinero que proviene del impuesto y es conocida la difusión ge

neral de los impuestos su incidencia en los costos en repercu

sión general, en los precios de venta y por lo tanto en el co.!!_ 

sumldor quien los viene a sustentar. 

De la misma manera la contribución paternal, es también 

factor pasivo del costo que se difunde lo mismo en el precio -

luego levanta la carga el consumidor que ocmpra los articules 

producidos. 
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De la propia suerte acontece la participación de los tr! 

bajadores. Esta participación se extrae directamente del sala

rlo. 

Es una aparente disminución del mismo, disminución que -

no puede hacer bajar este salarlo por debajo del m!nlmo nivel 

de vida del trabajador y de su familia. Por ello cuando esta -

disminución opera de modo que resulta el salario insuficiente, 

se Impone un aumento profesional, que nivela la capacidad de -

compra del trabajador, as! la cuota obrera viene a resultar en 

realidad un complemento del salario mismo, por lo tanto, este 

complemento, como el salario, viene también a cargarse en las -

costas y por consiguiente se difunde en el precio de •1enta; P! 

gandolo el comprador de la mercancla; grava as! mismo el cons~ 

mo, la cuota obrera. 

El financiamiento a través de las aportaciones del esta

do y de los patrones, espec!flcam.ente es correcto por la slgnl 

flcaclón en si, el estado tiene Interés y deber por represen-

tara la sociedad y tener que suplir a los individuos y fuer-

zas sociales en todas aquellas obras para las· cuales son Insu

ficientes los esfuerzos aislados. 

Los patrones, porque a nadie como a ellos esencialmente 

importa tener un obrero a cubierto de riesgos, satisfecho 

estimulado, libre de inquietud, sano, eficiente por tanto en -
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el trabajo. 

El Seguro Social es factor trascendente de paz social. 

Por Oltimo, Ja aportación al sector del trabajador, que 

en suma, vendra a ser complemento del salario como se ha ex-

pllcado, dota a este obrero de un titulo jur!dlco a las pres

taciones. 

Un Seguro Social sin las aportaciones del Asegurado se

rta realmente una nueva forma de asistencia. 



C A P I T U L O X I I 

EL SISTEMA DEL AHORRO PARA EL RETIRO S.A.R. 
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En este año de '¡993, el Ejecutivo Federal, LIC. CARLOS 

SALINAS OE.GORTARI, tratando de prevenir a futuro la situación 

del trabajador, creó el sistoma del S.A.R. Sistema de Ahorro -

para el Retiro, que consiste en que el 2% del sueldo mensual -

del trabajador se invierta en una cuenta bancaria a favor del 

trabajador, el porcentaje ser~ pagado por el patrón únicamente. 

Me pregunto si esta medida creada, fue realmente pensando 

en los intereses del trabajador, o s61o fue una manera de gen_!! 

rar dinero en beneficio de las instituciones bancarias, debido 

a la situación actual que estamos atravesando, toda vez que 

con este sistema se han abierto ·11.4 millones de cuentas indi

viduales y cuyas aportaciones ascendieron a poco más de NS12 -

mil millones de nuevos pesos, cifras éstas que fueron propor-

cionadas por el mismo Ejecutivo Federal, en su V Informe de G.!!_ 

bierno, el día lo. de noviembre de 1993, lo que significa una 

cantidad verdaderamente considerable. Y m~s que todo en benefi 

cio de los bancos, si consideramos lo siguiente: 

Suponiendo que un trabajador de 40 años de edad, que ga-

ne el salario mfnimo, quede a sus 65 a~os beneficiado con el -

S.A.R., es decir; después de 25 años de haber laborado y consi 

derando que en la actualidad el pago del salario mfnimo men-

sual, asciende a la cantidad de NS 260.00 (DOSCIENTOS SESENTA 

NUEVOS PESOS}, multiplicada esta cantidad por los 25 años .lab.!!_ 

rados a 300 mensuálidades, arroja un total de NS 78,000.00 
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(SETENTA Y OCHO MIL NUEVOS PESOS 00/100 M.N.), el porcentaje -

del 2~ de.·esta ca_nfldad, da como resultado final, la rid!cula 

cantldád .de:N·$.1,560.00 (MIL QUINIENTOS SESENTA NUEVOS PESOS), 

con todo y l~s Intereses actuales que genere esta cantidad en 

las instituciones bancarias, al retirarse el trabajador, des-

pués de 25 años de haber trabajado, le corresponderla como 

N$ 4,500.00 (CUATRO MIL QUINIENTOS NUEVOS PESOS). Cantidad és-

ta que por lógica, no necesita mayor comentario. 

Razón expuesta por lo que considero que en benef lcio y -

mi1s consideración a los intereses del trabajdor, se incremente 

el porcentaje del 2% al 10%, por lo menos para los trabajado-

res que ganan hasta tres veces el salario mf nimo general esta-

blecido. Y que las instituciones bancarias incrementen los in

tereses gananciales a las cuentas del S.A.R., pagando porcent! 

jes superiores a cualquier otra cuenta de ahorro. en consider~ 

ción a que el dinero proveniente del S.A.R. es un capital cau

tivo y acumulativo. 



e o N e L u s 1 o N E s 
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Consideran~o que la•.Constitución de 1917, fue el logro 

mas importante.de. la:.~evo·l·ubión Mexicana, ya que en ella se -

establecen los principios de la seguridad social en el México 

moderno y democ~at;co: 

Conceptuando a la democracia no sólo como una estructu

ra jur!dica y regimen pol!tico, sino como un sistema de vida 

fundado en el constante mejoramiento económico, social y cul

tural del pueblo. 

Para seguir fortaleciendo y continuar con el progreso 

del Seguro Social en México, sobre todo alcanzar en parte los 

objetivos trazados por esta institución, propongo las siguien 

tes conclusiones: 

PRIMERA. A los jubilados en nuestro pa!s se les debe de 

otorgar el servicio médico completo y de por vida, conforme a 

las siguientes bases: 

l. Atenderlo y otorgarle asistencia médica quirGrg! 

ca, farmacéutica y hospitalaria, desde el Inicio de su enfer-

medad hasta el final de la misma. 

Lo anterior en consideración precisamente a la edad ya -

avanzada del jubilado, es cuando el ser humano esta mas propen 

so a las enfermedades, las cuales incluso pueden ser la causa 
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del final de sus dlas, debido a esto considero de orden prior.!_ 

tarlo, atenderld sin limitación de tiempo. 

!l. Se incrementen rubros relativos a la medicina -

preventiva, en consecuencia se le otorguen servicios de salud 

bucal, mental, nutrición1 higiene. 

SEGUNDA. En cuanto a la prestación económica, ésta debe 

ser elevada, como pensión mínima o base, a una cantidad equiv~ 

lente a un salario m(nimo, que esté vigente en el momento mis-

mo de retiro del jubilado. 

Esta pensión también debera ser incrementada en la misma 

proporción en que se incrementen los salarios mlnlmos. Lo ant! 

rior para proteger el valor adquisitivo de la pensión del jubJ. 

lado. 

TERCERA. Por concepto de asignación familiar o carga fa

miliar y ayuda asistencial, debera de otorgarse ayuda al jubi

lado reformando el articulo 164 de la Ley del Seguro Social, a 

los siugientes términos. 

!. Por la esposa o concubina del jubilado, un treln 

ta por ciento de la cuantla de la pensión. 

!!. Por cada uno de los hijos menores de dleclseis -
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años, del jubilado, un veinte por c'iento de la cuánt!a de ia 

jubilación. 

UJ. SI el pensionado no tuviera los familiares s~ 

ñalados en los Incisos anteriores, se le concederA un veinte 

por ciento por cada uno de los padres del pensionado siempre 

y cuando dependan económicamente de él. 

IV. Si el pensionado no tuviera ninguno de los f~ 

miliares. señalados en los incisos anteriores, se le concede

rA una ayuda asistencial, equivalente al treinta, por ciento 

de la cuantla de la jubilación. 

CUARTA. La Ley Federal del Trabajo, dentro de sus dlsp~ 

siclones de validez de los contratos de trabajo, deberla de -

adicionar, como requisito, la formulación de una clAusula ex

presa en la que se determine las condiciones del derecho a la 

jubilación. 

QUINTA. Es importante se promueva la creación de la casa 

del jubilado, donde se le otorguen servicios culturales, re -

creativos y deportivos, que tiendan a estimular toda esa dime~ 

slón Imaginativa, creativa y art!stica, que nace en las perso

nas de edad avanzada, sobre todo, procurar la integración fam_! 

liar y social del jubilado, con todo esto dignificar al jubil~ 

do, ya que estamos en deu.da con ellos y es tie,mpo de retrlbui.!: 
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les con un mínimo de reconocimiento. 

SEXTA. Dentro del sistema de ahorro para el retiro, SAR, 

deberá incrementarse el porcentaje establecido del 2% al 10%, 

por lo menos para los trabajadores que ganan, hasta tres veces 

el salario mínimo general establecido. 

Las instituciones bancarias, deberfan de incrementar los 

intereses gananciales, a las cuentas del S.A.R. debiéndolos p~ 

gar a porcentajes superiores a cualquier otra cuenta de aho-

rro, en consideración a que el dinero proveniente del S.A.R. -

es un capital, acumulativo y cautivo. 

SEPTIMA. Con el propósito de avanzar con el objetivo in

tegral del Seguro Social en México; se debería de legislar, -

con relación a las personas, que por el sólo hecho de haber -

cumplido los 65 años de edad y no teniendo medios de subsis-

tencfa, sean auxiliados con una pensión b~sica, por parte del 

Estado, que baste a cubrir sus necesidades mínimas, al igual 

que en otros países, como Alemania, Inglaterra, Francia y Es

tados Unidos de esta manera se cumplirá en gran parte con los 

11neam1entos para los cuales fue creado el Seguro Social en -

México. 
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