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SEGURIDAD SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES 

"LA JUBILACION ESTA JtJY BIEN, SI Uf«> TIENE BASTANTE DINERO, PA

RECE UNA POSIBILIDAD DE HACER LAS COSAS QUE UNO SIEMPRE QUISO,

PERO CUANDO LLEGA El MJOTO, DESCUBRIM>S QUE NO PODEK>S DARNOS 

ESE LUJO" 

(Un Jubilado an6n1nio) 

"PARECE QUE, DESPUES DE HABERLOS TRATADO COI«> CIUDADANOS UTlLES, 

QUE SE GANAN LA VIDA, CUANDO SE JUBILAN SE LES TRATA COfin PERSO· 

HAS lflJTILES". 

(Director de un proyecto de 

•veJez ActtY1 11
). 



"LUEGO YA VEIS cor«> NO ES OCIOSA LA VEJEZ. NO FLOJA. NI PEREZOSA, 

SINO MAS BIEN TRABAJAIX>RA, ACTIVA Y APLICADA, Y QUE SIEMPRE ESTA 

HACIENDO Y TRATANDO DE HACER ALGUNA COSA CORRESPONDIENTE A LAS 

INCLINACIONES ANTERIORES A CADA UNO. ADEMAS, DE QUE TAMBIEN APRE! 

DEN ALGO CONTINUAMENTE: YA VIMOS QUE SE JACTABA.SOLON EN SUS VER· 

SOS DE QUE SE HACIA VIEJO APRENDIENDO TODOS LOS DIAS ALGUNA COSA; 

COMO YO HICE, QUE HE APRENDIDO. SIENDO YA VIEJO, LA LENGUA GRIE-

GA" 

NO SOH ENFADOSOS LOS VIEJOS SABIOS, 

LA VEJEZ ES TRABAJADORA. 

Di,logos sobre la vejez. 

Cfcer6n. 



"LA SOCIEDAD TIENE EL DERECHO DE EXIGIR DE SUS MIEMBROS El EJERCI 

CIO DE UNA ACTIVIDAD UTIL Y HONESTA, Y El HOMBRE, A SU VEZ, TIENE 

EL DERECHO A RECLAMAR DE LA SOCIEDAD LA SEGURIDAD DE UNA EXISTEN 

CIA COMPATIBLE CON LA DIGNIDAD DE LA PERSONA HU¡t.1ANA" 

Principio 

DR. MARIO DE LA CUEVA 

"EL DERECHO DEL HOMBRE A LA EXISTENCIA TIENE HOY UN CONTENIDO NU~ 

VO: EN EL PASADO, SIGNIFICO LA OBLIGACION DEL ESTADO A RESPETAR 

LA VIDA HUMANA Y DEJAR Al HOMBRE LA LIBERTAD PARA REALIZAR POR 

SI MISMO SU DESTINO; EN El PRESENTE, EL DERECHO DEL HOMBRE A LA 

EXISTENCIA QUIERE DECIR: OBLIGACION DE LA SOCIEDAD DE PROPORCIO

NAR A LOS HOMBRES LA OPORTUNIDAD DE DESARROLLAR SUS APTITUDES" 

Prfoc1pio 

DR. MARIO DE LA CUEVA. 



1 N T R o o u e e 1 o N 

La elaboracf6n de este trabajo, ha tenido por objeto presentar un 

proyecto de reformas de fndole jurfdicas e institucionales¡ que sir 

van de base para di~nificar las personas de los jubilados en la Ley 

del I.S.S.S.T.E., acordes con sus necesidades y derechos alcanzados 

a travfs de un largo perfodo de trabajo al servicio de su pafs. 

El origen del estudio que en el transcurso de esta obra se presen

ta, a la consideraci6n del H. Jurado¡ es sin duda la inqutetud, -

que han despertado las observaciones directas, hechas por el suscr! 

to, a travfs de ""s de 10 aftos al servicio de la Federaci6n, y de 

4 como servidor en la Subdirecct6n de Penstones del I.S.S.S.T.E. -

La aportaci6n que con este trabajo se pretende hacer, consiste fun

dainental11ente, en una serte de llK>dtficactones de las pricttcas y 

estructuras administrativas, de la Seguridad Social del I.S.S.S.T.E. 

que tienen COlllO sustrato, las reflexiones que en materia pensiona

rta se han de realizar, a fin de justipreciar el hecho de 11 jub1-

laci6n y aprovechar el rico potencial ffsico e intelectual del ju

bilado¡ para la vida institucional del pafs; reconociendo en fl, una 

fuerza basada en la experiencia y el profestonalismo lo~rado en el 

duro esfuerzo cotidiano del quehacer producttvo. 



La tesis que se presenta ha sido estructurada, en cuatro capftulos; 

en el primero el papel hist6rico que la vejez ha tenido, en las -

principales culturas, preponder&ntemente en la Hebrea, Grie~a y Ro

mana, haci~ndose firme la idea de que a la gente de mayor edad, les 

correspondfa el derecho de ENSEÑAR, GUIAR, ACONSEJAR, PRESIDIR, e -

incluso GOBERNAR. 

En ~1 segundo capftulo se presentan los antecedentes, de las apru

paciones de seguridad social, capftulo en el cual reviste mayor i.!!! 

portancia para este estudio, la gfnesis y desarrollo de la se~uri

dad social en el I.S.S.S.T.E., prosigue el estudio haciendo refe-

rencia al procedimiento que se sigue para el c&lculo de la pensi6n, 

al tenor de lo que prescriben los artfculos 60 y 64 de la ley del 

I.S.S.S.T.E. en vigor. 

En el capftulo tercero, se analiza la problemltica social, que en 

el •mbito nacional trae sonsigo, el fen6meno de la jubilaci6n y -

del retiro, dentro de este contexto cabe seftalar la inseguridad so

cial que aan se presente, la desvaloraci6n e improductividad de la 

gran masa de jubilados y pensionistas; tres aspectos, entre otros, 

que por su envergadura y ganeralizaci6n, son tratado en el cuarto 

y ultimo capftulo, sirvifndonos como instrumentaci6n el diseno de 

una polftica pre y postpensionaria, que harfa efectiva, di~na y 



justa. la fntegract6n activa de la 9ran poblacf6n de jubilados y pe.!!. 

sionistas a la vida productiva de la sociedad contemporane1. 

Finalmente se presenta una propuesta cuyo espfrftu. tiende al per

feccfonamfento y actua11zaci6n de la seguridad social en la Ley del 

1.s.s.s.r.E. 

Agradezco fnfinftainente, la atenct6n que se sirvieron prestar en la 

elaboracf6n de esta tesis al seftor Licenciado: Rafael Tena Suck y 

el Doctor Hugo Italo Morales. 

A mis padres: Marcelino y Ma~ del Car111en, dedico sinceramente el -

esfuerzo contenido en esta tests .• ªºradecifndoles eternamente el 

apoyo, el amor y la coinprensf6n que 1111 han mostrado toda la vfd1 y 

durante el tiempo empleado en la elaboracf6n de este trabajo, que 

la utilidad que el mfSllO conlleve sirva para honrar sus nombres. 

DAVID K>RENO CHAVEZ. 
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"LA SENECTUD Y El TRABAJO EN LA ANTIGUEDAD" 
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CAPITULO 1 

"LA SENECTUD Y El TRABAJO EN LA ANTIGUEDAD" 

A. Papel hist6rico de la vejez, en las principales culturas. 

CONCEPTO DE SENECTUD 

Con este nombre respetuoso. con el m4s usual de vejez, y también el 

de ancianidad o senectud, se designa la edad última de la vida, en 

que suele iniciarse la decadencia ffsica de los seres humanos; en -

la actualidad se calcula alrededor de los 60 años. Es la etapa cri · 

nol6gica con ciertas energfas ffsicas y aptitud bastante (1) para. -

regirse y hasta regir a otros. 

Este criterio temporal de 60 años, es tan inseguro en esta edad co

mo en las restantes, influyen sin duda los climas, con propensi6n al 

anticipo en los ecuatoriales, donde se consideran las energfas en -

postraci6n luego de los 50 años, y con prolongaci6n vital en los paf 

ses mis pr6xfmos a los polos; tani>ién parece en esto, haber decre

cido la vitalidad humana en el curso de los siglos. De no haber er~ 

res cronoldgicos de bulto como algunos alegan la vejez de hoy era J.!!_ 

ventud aun para los patriarcas bfblicos, que rebasaron los 900 años, 

(1) Dfccfonario Enciclopédico de Derecho Usual. 
la. Edicidn. Buenos Afres, Editorial Heltasta, S.R.L., 1973 
316 p., TOlllO VI. P.109. 
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como Noé "y fueron novecientos cincuenta anos; y l!llric5" Génesis 2:29 

(2), o de Matusalén "fueron, pues todos los dfas de Matusalén nove

cientos sesenta y nueve ai'los; y llllric5" Génesis 5:27 (3) 

Pero esa decadencia casi progresiva se ha detenido en el si~lo XX, no 

obstante las terribles matanzas de las dos "uerras rrundiales. A ello 

han contribufdo el desarrollo de la higiene, la mejora en las vivien

das y la practica generalizada del deporte. Laboral y social la ac-

tual vejez. situada alrededor de los 60 anos, se caracteriza por una 

dis11h11ci6n considerable de la aptitud para el trabajo, al menos el 

material o manual; ya que todavfa a esa edad el espfritu puede mos

trar destellos de plenitud, por culminar entonces las vidas dedica

das al estudio Y.ª la investigaci6n; y por estimarse aún la ""s re

ca11endable para las funciones superiores del gobierno, oue ex19en 

larga experiencia y equilibrio pasional, -la consecucic5n casi impos,i 

ble antes. funciones que desarrollaron brillantemente en las socie

dades: hebrea, egipcia, 9riegay romana; a las que dedicamos particM_ 

lar atenci6n. enfatizando el papel rector y de ~obierno que los an

cianos tuvieron en dichas culturas. papel que deset11peftaron acertad! 

•nte en un ti~o y lugar detenninados. 

(2) La Santa Biblia Antf~o .l._Nuevo Testamento. Trad. Casiodoro 
ese Reina, Revtsldn 1960. Mfxtco, D.F.- Sociedades Bfblicas Uni 
das, 1980.- 1184 p.p. ,1111ps. tls. p.12 -

(3) Ib1clem p. 9 
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l. CULTURA HEBREA 

Moisés, inspirado quiz4 por el eje11plo de los egipcios. fundG un si.! 

tella judicial para interpretar y hacer cu1111>lir las leyes, y e11gi6 

•holllJres capaces de todo Israel•. para que Juzgaran al pueblo,que -

sin duda alguna eran los de llilyor experiencia. En el quinto libro -

de la Biblia, el Deuteroni•io. se advierte 1~Jt§~jueces que sean e! 
•t.V .''-:~ 

trictallente natur1les y Justos, sin f1Yorecer a1:¡;fuerte en perjuicio 
~~i'1;\ 

del dfbfl y sin 1ce!Jtar Jlllls sobornos (4). No4ttrdfffcf1 r15trear -
~f: .. ,1,t '~}1 

estos principios hastl nuestros 1ctuales sis ''""1··ir1~ales. 
''Y .J. 

El nollbrHliento de los jueces en el pueblo de Israel a tr1Vfs de ~J. 

sis su lfder, se encuentra consi~do en Deuteron0111io, capftulo 1, Ye! 

sfculos 11-18, que dice: 

11. •¡Jehov4 Dios de vuestros padres os h1g1 •fl veces .as de lo 

que ahor1 sois, y os bendip, como os hl prc.Udol 

12 ltmo llevari yo solo vuestras •lestfas, .vuestras e1rgas y -

vuestros pleitos?. 

13. Dadlle de entre vosotros, de vuestrH tribus., varones sabtos y 

entendidos 1 expertos para que yo los ponga por vuestros Je

fes. 

14. Y me respondfstfis y dijistfis: 

Bueno es h1cer lo que has dicho. 
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15. Y tomE a los principales de vuestras tribus, varones sabios y 

expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de milla

res, de centenas, de cincuenta y de diez, y gobernadores de 

vuestras tribus. 

16. Y entonces mandé a vuestros jueces, diciendo: o1d entre vues

tros hermanos, y Juzgad justamente entre el hontre y su herma

no.y el extranjero, 

17. No hagafs distfnci6n de persona en el juicio; asf al pequefto c.Q_ 

mo al grande oiréis; no tendréis temor de ninguno, porque el -

juicio es de Dios; y la causa que os fuere dfffcil, la traeréis 

a mi, y yo la oiré. 

18. Os mandé, pues en aquel tie""°, todo lo que habfas de hacer•(s). 

Los Patriarcas.- El patriarca era el Jefe paterno de una familia o 

tribu, n<>IM>re aplicado a Abraham y los hijos de Jacob. Se usa algu

nas veces para traducir la ·palabra hebrea que denota Mcabeza o prin

cipe" de una tribu. 

Se refiere especfalmenté a los h<>IM>res que vivieron antes de Moisés. 

La forma de gobierno indicada por esta palabra prevaleci6 en los pri

meros siglos de los hebreos. El padre de una familia ejercfa autori

dad sobre sus descendientes, durante toda su vida, en su nuerte esta 

(4) (5) lbfdem. p. 176 
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dignidad recafa en uno de sus hijos, generalmente, aunque no sfenipre, 

en el 11ayor. 

COlllO se puede apreciar la autoridad y las funciones de Juzgador y ref 

tor en el pueblo hebreo recafan en las personas de edad avanzada, como 

es el caso del "SANEDRIN", que entre los judfos, era su consejo supre · 

llD, integrado por 70 mieni>ros, representantes de los sectores predomf· 

nantes en lo relfgfoso, administrativo, judfcfal y econ6mico, su ante

cedente se sitúa en la fnstftucf6n de los consejeros y Jueces que -

Mofsfs estableci6 por sugererftlo su suegro Jetro (Exodo 18: 13-24). 

13. "Acontecf6 que al dfa sfi:iuiente se sent6 Mofsfs a juzgar al pueblo¡ 

y el pueblo estuvo delante de Mofsfs desde la mallana hasta la tar

de. 

14. Viendo el suegro de Moisfs todo lo que fl hacta con el pueblo,.d! 

Jo: 

lQuf es esto que haces ta con el. pueblo? 

lPor quf te sientas tu solo, y todo el pueblo esU delante de tf 

desde la 1111ftana hasta'la tarde? 

15. Y Mofsfs respondf6 a su suegro: porque el pueblo vfene a •f para 

consultar 1 Dfos. 

16. Cuando tienen asuntos, vienen a mt, y yo juzgo entre el uno y el 

otro, y declaro las ordenanzas de Dfos y sus leyes. 
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17. Entonces el suegro de Moisés le dijo: No está bien lo que haces. 

18. Desfallecerás del todo, tú, y también este pueblo que esta cont.!_ 

go; porque el trabajo es demasiado pesado para ti; no podrás ha

cerlo tu solo. 

19. Oye ahora mi voz; yo te éconsejaré, y Dios estará contigo. Está 

tú por el pueblo delante de Dios, y somete tu los asuntos a -

Dios. 

20. Y ensena a ellos las ordenanzas y las leyes. y 111.1éstrales el ca

mino por donde deben de andar; y lo que han de hacer. 

21. Ademls escoge ta de entre todo el pueblo varones de virtud, te 

merosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia; 

y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas. de 

cincuenta y de diez. 

22. Ellos juzgaran al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo 

traerán a tf, y ellos juzgaran todo asunto pequeno. Asf alivia

ras la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. 

23. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sl>stenerte y 

también todo este pueblo ira en paz a su hogar. 

24. Y oy6 Moisés la voz de su suegro, -e hizo todo lo que dijo~(6) 

En la confusi6n peculiar de la antigüedad, y m4s aún en el pueblo te.!!_ 

crático por excelencia entonces, el Sanedrtn trataba de los asuntos 

(6) ~ P. 75 
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religiosos y de los negocios del Estado. Al dispersarse el pueblo 

judfo, el Sanedrin se constituy6 en tiberiades, donde todavfa se 

localiza en el siglo IV. (7) 

(7) Ann Marie, Lund, et al. 
MOderna Enciclopedia Visual. Trad. Diorki.- 11. Ed. Tom. 3 
Toledo, Ediciones Ocfano, S.A.- 1983. 224 p.p., tls. p. 95 
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2. CULTURA EGIPCIA. 

La sociedad egipcia mantuvo a trav~s del tiempo una estricta jerar

quizaci6n, en donde el fara6n est4 situado en la cima de la "pira

mide social", seguido de sus consejeros, sacerdotes, escribas, arte

sanos, mercaderes, ca~sinos y esclavos. 

El primer estado importante de la historia de la humanidad qued6 un.! 

ficado hacia el afto 3000 a de J.C. Egipto era gobernado por un rey. 

llamado fara6n. a quien se consideraba un dios viviente. Las colosa

les pir!mides, que no eran sino tuni>as reales, los templos y las es

tatuas gigantescas fueron levantadas en honor a la autoridad y poder 

estatales, cuya administraci6n de justicia, según indica Diodoro de 

Sicilia, estaba constituida de un tribunal supremo de los egipcios. 

formado por un presidente y 30 jueces, escogidos entre los hombres 

m4s distinguidos y experimentados de las 3 ciudades sacerdotales; -

HELIOPOLIS, MENFIS Y TESAS, que bajo el reinado de TUTMES III (Siglo 

XV a de J.C., alcanzaron gran esplendor. (8) 

Los asuntos se trataban por escrito y la distribuci6n era secreta. 

(8) lbidem. Tomo 2. p. 57-60 
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El tribunal debi6 conocer de lo civil y de lo criminal, pues el ~ 

mandante proponfa en sus conclusiones la pena que a su juicio habfa 

incurrido el adversario y la indemnizaci6n pecuniaria. 

Los jueces no razonaban la sentencia y ni siquiera la daban por es

crito, pues el presidente se limitaba a aplicar la imagen de la ver 

dad que llevaba, colgada en el cuello, en la frente de la pa~te que 

habfa ganado el pleito (9). 

En cada provincia habfa jueces, que podrfamos llamar de primera in.! 

tanela, sometidas a la alta inspecci6n del prefecto, el cual depen

día a su vez del fara6n, justicia máxima de todo el pafs, que en vi! 

tud de su divinidad podfa llamar a sf todas las causas y fallarlas 

según su arbitrio. 

(9) Enciclopedia Universal Ilustrada · 
Madrid. Espasa, Calpe. S.A. Vol. 19 301 p.p., p&~. 103. 



- 26 -

3. CULTURA GRIEGA. 

Tipos de gobierno griego. Tres eran los tipos de gobierno en las et~ 

dades griegas¡ la Olfgarqufa • la Democracfa y la Tiranfa. La Oligar

qufa era el gobierno de unos pocos ( o sea los mas aptos por su riqu! 

za, sabidurfa y patriotismo), La Democracia era elgobterno del pue-

blo y la Ttranfa, el gobierno de un solo honi>re. Estas tres fonnas de 

gobierno so11an sucederse consecutiva111ente. 

Durante el último milenio antes de Cristo la cultura de Grecia y las 

islas del mar Egeo fue la mas avanzada de Occidente. Entre los anos 

2000 y 1400 a de J.C. extsti6 en las islas de Creta una cultura fl! 

reciente -minoica-. que fue desplazada por la mic•ntca (1400-1100 a 

de J. c.) a esta lllti1111 sucederf an tribus de origen indoeuropeo, 

los jonios, aqueos y dorios, que llegaron a la penfnsula griega en 

oleadas sucesivas y se asentaron en los valles y las costas. Estos 

pueblos, origen de la civtlizact6n griega, se extendieron luego por 

las islas del mar Egeo y se afianzaron en la costa oriental del Asta 

Menor 

La dispersi6n geogrlfica contribuy6·a la aparfci6n de numerosas ciu

dades -estados independientes entre st, y con mas relaciones ""tuas 
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111Jtuas salpicadas de frecuentes roces polfticos y militares. Las 

dos mb poderosas eran Atenas, en la penfnsula Atica y Esparta. en 

el Peloponeso. Las fonnas de ºobierno de los distintos estados, co

mo lo anotamos anterionnente, oscilaban entre la monarqufa de ca-

r&cter absolutista y la democracia (o gobierno del pueblo), pasando 

por la oligarqufa (gobierno de unos pocos) de la nobleza. 

El 6gora ateniense. lugar de asari>lea donde todo hori>re libre dis

ponfa de voz y voto, es clara 1111estra del espfritu cfvico de los aA-· 

tiguos griegos.(tO) • 

. La Constituci6n delnocr&tica ateniense.- La historia polftica de las 

d6cadas que siguieron a la batalla de Platea, qued6 dominada por el 

alza de Atenas. habifndole sido confiada a dicha urbe la direcci6n de 

las caq>aftas subsiguientes contri los persas, logr6 astut11111nte con

vertir lo que era una confederaci6n 1 ibre de estados del Egeo, en un 

ill1>t!rio marftimo, y bajo el liderazgo del i~rialista y astuto Per! 

eles, trat6 talDifn de establecer un fniperio terrestre¡ a pesar de 

que este últillO proyecto ;iue condujo entre los anos 450 y 440 a de 

J.C. a un conflicto preliminar con los estados del Peloponeso, capi

taneados por Esparta- fue pronto abandonado, lo cierto es que Ate

nas continúo siendo la inlxima potencia naval en el llllndo griego du

rante otra generaciGn. 

(10) A.M. Lund. op.cit T0tn0 3 p. 68 
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El sello tfpico de la civilizaci6n ateniense durante el referido P! 

rfodo era su constituci6n derrK>crática, que iba a servir de modelo 

para llllchos otros de los estados de Grecia, en particular los de 

· aquel imperio. 

El núcleo y sustancia de esta constituci6n residta en la Asamblea, 

6rgano que englobaba a todos los ciudadanos varones acliltos del E! 

tado. En la Asamblea eran debatidas y decididas todas las cuesti~ 

nes de polftica interior o extranjera y se elegfa cierto número de 

los componentes del ejecutivo. La Asani>lea celebraba sus reuniones 

tres o cuatro veces al mes, y para tratar de los asuntos bisicos se 

precisaban un qu6rum de seis mil asistentes; adem&s, cualquiera de 

los miembros podfa hablar en el seno de dicha asamblea, y propo

ner que fueran votadas las resoluciones, la participaci6n en las t.!_ 

reas de la Asamblea no era considerada solamente un privilegio •· s! 

no tambi~n un deber. Se dice que Pericles indic6 acerca de los ate-

nienses, con abierta ironfa: "Somos los únicos en considerar a un 

hombre que no se interesa por los asuntos públicos, no con> alguien 

inofensivo sino como un personaje inútil". 

Todos los proyectos de ley sometidos a la Asamblea eran preparados 

por un 6rgano menos numeroso, llamado Consejo, fonnado por quinientos 

ciudadanos. mayores de treinta anos, que eran elegidos anualmente -
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por sorteos. estableciéndose cincuenta plazas, para cada una de las 

diez tribus en que estaba dividido 1 la saz6n el conjunto de los -

ciudadanos atenienses. los otros deberes del consejo, a menudo llev! 

dos adelante por diversos comités fnclufan la supervisi6n de los ma

gistrados. el control de los gastos estatales, la organfzaciGn y vi

gilancia de los festivales religiosos. de las obras de carácter na

val y de edificios públicos. y la fnvestfgaci6n de las acusaciones 

de alta traici6n. que debfan ventilarse en juicio por ·la asa..,lea. 

El trabajo de rutina de este 6rgano !J,lbernamerital le era confiado, 

por turno. a cada una de las unidades tribales, y los encargados de 

realizarlo se reunfan en el edificio circular llamado "THOLOS". 

El tercer elemento fundamental de la constituci6n ateniense lo com

ponfan los magistrados anuales. los antiguos magistrados principales, 

esto es, los Arcontes, eran redfctados ahora •diante sorteos, y P8! 

dieron todo poder auténtico. en beneficio de los diez generales. qui! 

nes eran elegidos por la Asallblea, pudiendo, si dicho 6rgano estaba -

contento con su actuaci6n, ser reelectos ano tras ano. A partir de P! 

rieles se convfrtferon en los principales funcionarios ejecutfvos del 

Estado, quedando responsabilizados tanto de la pr01110cf6n di la polf

tica interior como de dirigir las operaciones militares en el exte-

rior. Los tesoreros fguall!ll!nte elegidos. eran los encargados de adrlf-
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nistrar el tributo recolectado por el Imperio, pero los funcionarios 

roonores, como los vigilantes del roorcado o los controladores de las 

rmdidas de grano y vinos, eran seleccionados por sorteo. El hecho de 

que tanto para designar a estos funcionarios como para designar a los 

mfent>ros del consejo se recurriese al azar, significaba que cualquier 

ciudadano ateniense, por el mero hecho de serlo y aunque fuese oscu

ro o humilde, podfa ser llamado para hacerse cargo de uno de los 1114.xJ. 

roos puestos administrativos de Atenas. 

"Los tribuna les populares. '1Dikasteria 1
'. eran equipos de doscientos o 

mas personas elegidas al azar de entre seis mil jurados, igualinente 

elegidos por sorteo. Se encargaban de juzgar casi cada tipo posible 

de caso legal • a excepci6n del delito de traici6n. encomendado a la 

Asanmlea, y el de homicidio, que se juzgaba ante el consejo aristo

cr&tico de ancianos del Are6pago. La jurisdicci6n de los dikasteria 

llega a extenderse incluso"ª los miembros de estados aliados o SCJI!. 

tidos a condici6n de que formasen parte del imperio. No habfa juez 

que presidiese la vista. y los litigantes quedaban obligados a lle

var adelante sus propias acusaciones o defensas, incluso en los ca-

sos criminales. pero al menos en los juicios sin car4cter polftfco, 

los procesos resultaban bastante equitativos, tD.andose todas las -

precauciones para eliminar el soborno y la intimidaci6n y no cabe d.!!, 
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da de que el ateniense medio se interesaba en el funcionamiento le-

9al y estaba bastante enterado de lo concerniente a los procedi-

mientos jurídicos y el pueblo en Qeneral aceptaba las resoluciones 

de la Asamblea y el Consejo de ancianos de buen Qrado, sabiendo que 

eran inspiradas en el patriotismo y el conocfmientou {11) 

(11) Historia de las Civilizaciones, GrecfafROma 
la. Ed. Tomo 2 Barcelona, Editorial Marfn, S.A. 1981. 
766 p. 1 p. 332 
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4. WL TIJRA DMA 

Los pr1•ros pobl1dores de Ita. fueron trfbus fn~uropeas que etnigr! 

ron a Italia en el segundo •ilento a de J.C. Eran pueblos aprfculto

res pobres que no pudieron hacer frente a los poderosos etn1scos 

que gobernaron Rom aproxi•dilente desde el siglo VI a de J.C., 

hasta que en el 509 a de J.C., el GltflllO 11m1rca fue depuesto y se 

instaura la Repliblfca. 

En un prtnctpto Ita. se constftuy6 en una ciudad-estado, com las -

•po1fs• griegas, regida por la arfstocracta. 

Durante todo el stglo V y pr1ncfp1os del IV a de J.C., el Estado ro

•no sufrt6 une remoclelac16n. Los cGnsules desaipellaban la Jefatura 

de la nactGn por un perfodo de un liio. En caso de guerra se designa

ba un dictador, que asumfa el poder total para un Nndato de sets -

meses suscepttble de ser renovado. Los plef>eyos elegfan a sus repre

sentantes, los trtbunos, q¡ya •tsfCSn conststfa en salvaguardar los. 

derechos del pueblo, Con el t1fllll0 patricios y plebeyos se fundieron· 

en una rweva cl1Se, la nobil ttas, que •ntuvo su autoridad hasta el 

final de la Repablfca (12) 

(12) A.M. lund. ~- Tom 5 p. 52 
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El Senado Romano. El Senatus, ej~lo de asard>lea pdblica de flus-

tres c~nentes, copiada o segufda en casi todos los pueblos post! 

riores. 

l. Etf1111>logfa.- El nolllbre se hace derfvar de SENIOR, inéfano, por 

la edad avanzada de todos sus c0111pOnentes, en los que se confia

ba por 11 exper1enci1 de la vfdi y serenidad dt las pasiones C! 

111> consejeros por excelencia. 

2.- En la Monarqufa.- Esquein4ticainente este cuerpo consultivo su

premo de ROllll, leg1sllt1vo en ciertas fpocas, y de influjo y · 

veneraci6n siempre, atraves6 diferentes fases, se!!(ln la hist.Q_ 

rfa polfttca del pueblo l'Ollllno. 

Durante la 110J11rqufa, la as.,.,lea se intcfi al parecer, con -

los Jefes de las •gentes• (cOllO plural de•Gens"), de entre los 

cuales el rey elfgi6 prfmer1111ente a 100 y luego a 300 patriar

cas, a los cuales consultabl en todos los asuntos graves para 

la causa pGblfca. ~ 

3. Con la Re~bltca, alcanza con su 1...,1antact6n y en sus siglos 

de vigencia el 1114xflll0 esplendor, al fgual que todas las fnstf

tuciones y 1111gfstraturas cfvicas de Roma. 
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La composición del Senado se abre a los pueblos; ya que los se

nadores proceden generalmente de los ciudadanos que han ejerci

do cargos públicos. La designaci6n perteneci6 a los c6nsules y 

luego a los censores, aún considerado cuerpo consultivo tam-

bi~n en ese perfodo, su influjo real lleg6 a decidir la polfti

ca exterior romana y la a~inistraci6n interna. 

Las opiniones del Senado son aceptadas en la práctica por los 

magistrados que est4n al frente del pueblo r01111no¡ y los sena

dores patricios dan su consentimiento previo o su aprobaci6n -

posterior a los actos legislativos de las asani>leas populares. 

En esta ~poca se suman a los patricios los plebeyos, sfn necesi

dad de la treta mon4rquica de promoverlos previamente a la aris

tocracia patricia, de tal forma, y el el misir.o ailo de la insta.!!_ 

rac16n de la nueva forma d~ gobierno, los c6nsules designaron s!_ 

nadares a 164 plebeyos, tal número fue elevado al de 600, sin -

duda para mantener el equilibrio entre a...,as clases sociales, -

sin afectar a la cantidad inicial de los patricios. Con poste

rioridad Julio C~sar, aunque fugazr.iente, elev6 el nG11ero de 

senadores a 900. 
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Para pertenecer al Senado se requerfa entonces: 1° ser ciudada

no romano OPTif«> JURE, lo cual significa la exclusi6n de las "!!. 

jeres y de los esclavos; 2° ser ingenuo y nacido de padres in

genuos, en el sentido de la libertad¡ 3º no ejercer profesi6n 

indigna, que entonces lo eran el comercio y los trabajos 111anua

les¡ 4° no haber sido condenado por infa11ia; 5° tener la edad 

senatorial en un principio a los 27 aftos y elevada por SILA a -

los 30 aftos; 6° contar con bienes suficientes, que en los úl

tfms tfeq>os de la Repclblfca era una fortuna de 800,000 sester

cios. 

4. Durante el Imperio.- Desde su instauraci6n, la autoridad del se

nado disminuye, fruto de la cortesfa y cautela con que los empe

radores proceden para i111>oner su potestad Ollllfmoda. Hasta el -

siglo III, el prfncfpe noni>raba a los ciudadanos de las clases 

más ricas, que cOlllPartfan en declinaci6n progresiva, con el em

perador el gobierno del in¡ierio, como lo compn.ieba la existen

cia de provincias imperiales y senatoriales. 

Parte de los poderes de las asaM>leas populares influyen en la 

potestad legislativa del Senado. Todavfa hasta el siglo 11, los 

senadoconsultos, expresi6n de la voluntad o del parecer del se-
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nado. dan su not.re 1 diversas leyes; pero el tfnnfno se borra.n. 

do ante la •ORAno PRillCIPJS•, que el eq>erador pronuncf1, no 

ya para requerir 11 1problci6n de los senadores, sino par1 e!_ 

poner los 111>tivos. de sus resoluciones, aceptadas sin vacila-

ci6n. 

Con el bajo fllSJerio del siglo 111 en adelante, la decadencia 

del senado era tin inevitable e_, la de todo lo ro1111no menos 

11 calidld de sus Juristas. 

CoMtantino facilftlndo 11 escisf6n del f11"9rfo, crea un se

gundo sen1do en BiZ1ncio (Constlntfnopll). El de Roma aunque 

conserv1 el prestf~fo personal por los p~fvtlegfos de sus -

llfelllbros, entre los cuales se reclutaban los principales fun

cionarios i..,erfales, se cGnYferte en 1salllble11 sfmple111nte dec!, 

ratfva, con poc41 trascendtncta en el gobierno, la le~fslact6n y 

11 1ciltinfstract6n. 

El setlido hl venido 1 ser en la actualtdad Uftl junta, ISlllblea 

o reuni6n de lH personas .. s distfngufdas en una Repdbltca o 

Estldo, cu11s leyes formn, melifican o anulan, o en CUJO !'0-

biemo i-rtfci(Mn 11 •nos por el consejo pOblfco ~1 fnfonll! 

calfffcado (13) • 

. . 
(13) Dfccfonarfo Encfcl~fco de Derecho Usual 

P. 100, tot y 102. 
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B.- Trabajos vinculados con la senectud y su origen jer&rquico 

l. DE GOBIERNO. 

Se designa con este nont>re a aquella actividad de naturaleza superior, 

que ordinariamente realizaban las personas de mayor edad,_ y consis

tfa en regir y administrar un pueblo, estado o naci6n; este fen6meno 

social de gobierno que recafa en los hoai>res o nujeres mas experi

mentados era necesario ya que es inprescindible que alguien manten-

ga el orden y la paz cuando se vive en grupos o corr1.1nidades. 

En todo grupo social. desde los m4s primitivos, han existido dirigen

tes encargados de dar 6rdenes o hacer observar las costuinbres de la 

conunidad. El gobierno es pues, en sus fonnas esenciales, tan anti 

guo como la sociedad. Al principio, probablemente, fueron los jefes 

militares y sacerdotes quienes constituyeron el gobierno. Mas tarde, 

cuando los ho~res fijaron su residencia en lugares determinados y -

apareci6 la agricultura, los gobiernos se hicieron m4s estables y 

completos. 

Los griegos, a quienes se deben los primeros estudios i~rtantes 

sobre el gobierno, adoptaron un sistema nu~rico para descrfbfrlo. 

Como se sefta16 anteriormente si el poder polftico resfdfa en una S! 

la persona, era monarqufa; cuando un gn1po pequeno regfa el estado, 
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se trataba de una aristocracia¡ si el poder correspondf1, directa

mente o por delegaci6n. al conjunto de los ciudadanos, el gobtenio 

era denocr4tico. Cualquiera de estas tres fonnas se consideraba ace.E!. 

table, sie""re que los 9obernantes obedecieran las leyes. En el ca

so contrario • las tres formas de gobierno se transformaban en go

biernos desp6ticos. La monarqufa pasaba a ser una tiranfa¡ la ari! 

tocracia se transformaba en olfgarqufa. y la democracia, en demago

gfa. Los escritores sobre asuntos polfticos han continuado sirvi!n_ 

dose de esta clasificaci6n hasta la fpoca actual, enfatizando nuchas 

veces la importancia que han.tenido la selecci6n cuidadosa de los 

gobernantes mis td6neos para esta actividad rectora. 

Cuando un estado es gobernado por los sacerdotes o la iglesia, se c:I!. 

notnina teocracia. Estos gobiernos teocraticos primitivos indicaron -

las formas de c~rtamiento dictados por el sentido cOlldn y la con

veniencia que se fueron transfol"llllndo poco a poco. en reglas de CO!l 

ducta. que se hicieron. por costulllbre, obligatorias. Estas reglas 

constituyen la fon111 pri•itiva del Derecho. Mis tarde al consolidar

se el gobierno civil. se pens6 que la sociedad podfa crear nuevas -

reglas o 1110dtft~arlas, y aparecieron las leyes. 

No bastaba sin erbargo, tener leyes. ya 'que estas eran susceptibles 

de infringirse, como frecuentellente acontecfa. Surot6 la necesidad de 
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un 6rgano de hacerlas cu111>lir, y los gobernantes como dijimos al -

principio de m.lyor capacidad por su edad y experiencia, asumieron 

dicha funci6n. 

a).- Civil. 

El gobierno civil es el encargado de la adrninistraci6n de los 

intereses del estado. Los estados modernos son tan grandes y 

co~lejos que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial , 

no pueden, por sf solos, atender a todas las funciones. De ahf 

la necesidad de otras agencias u 6rganos administrativos que -

cooperan con el gobierno. Estas instituciones son parte de la 

administraci6n y sin ellas no podrfan funcionar los poderes ~ 

blicos. Benjamfn Disraelf, un gran estadfsta Inglés, solfa de

cir que los hont>res pueden hacer un gobierno, pero gue solo las 

instituciones crean una naci6n (14) 

Las instituciones del gobierno varfan con los pafses y las cos

tumbres, pero las dependencias gubernamentales m5s i""°rtantes 

suelen ser la instrucci6n pública, las fuerzas armadas, los f! 

rrocarriles y otros medios de transporte, los bancos del esta-

do, el correo, la marina mercante, los caminos públicos, los -

hospitales y asilos, asf como la seguridad social en todas sus 

formas. En algunos paises funciona la iqlesia como instituci6n 

de gobierno. Dichas instituciones est~n servidas por empleados 

(14) Enciclopedia Barsa, 
13a. Ed. Prdl. César A. Ramos.- Chicaoo, Enc~clopedia Británica, 
Inc. 1975. 16 Tomos. Tomo 7 p. 311. 
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del estado, que en los estados modernos son servidores de la 

naci6n y están protegidos en sus puestos por la ley. Este es 

el sistema del servicio civil, que suele ser de gran impor

tancia para el buen funcionamiento de la administraci6n pública. 

Solo ciertos altos empleados pueden ser removidos cuando ocu

rre un cambio en el gobierno. 

A 111Jchos crfticos de los gobiernos modernos alarma el gran "!! 

mero de empleados ptlblicos. El fen6meno es general y fácil de 

comprender: En la Edad Media, los reyes no eran responsables 

de los servicios arriba mencionados. En alQunos casos no habfa 

siquiera ejército permanente. El gobierno ha ido asumiendo m4s 

y más responsabilidades, y con ellas ha crecido el número de 

sus servidores. 

b) Religioso. 

Desde la antigUedad el gobierno de carácter reli~ioso era ejer 

cfdo por un patriarca, este era el jefe paterno de una familia 

o tribu, noni>re aplicado para designar a la "cabeza" o prfncfpe 

de una tribu. En el uso conajn se refiere especialmente a los 

hombres mencionados en las Escrituras y que vivieron antes de 

Moisés (15). La forma de gobierno indicada por esta palabra, -

prevaleció en los primeros siglos de la existencia de los he-

breos. 

(15) Vid supra. p;·1s 
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El p1dre de una familia ejercf1 autoridad sobre sus descendie.!!. 

t.es, durante toda su vida. en su lll.lerte esa dignidad recafa -

en uno de sus hijos, generalmente, aunque no sieq>re, en el "! 

yor. en virtud de sus derechos de primogénito. Si entre los j!_ 

fes y patriarcas de las familias que COllPOnfan una tribu. se 

elegfa un prfncipe. Después de la destnJcci6n de Jerusalén, los 

judfos llamaban patriarcas a los dos jefes del Sanedrfn, y la 

•fs1111 palabra ha llegado a estar en uso en algunas conunidades 

para designar a los dignatarios superiores (16). 

2. ENSERANZA 

En las épocas pri•itivas la enseftanza se reducf a al conocimiento por 

tradici6n oral del folklore, la mitologfa y las tradiciones y leye.!!. 

das del grupo, las cuales, de igual modo que las técnicas econ6mf-

cu. se enseftaban por los 111,Yores en el seno de la familia y en el 

grupo de las referencias de los lllls viejos; pero con la creciente 

1cu.,laci6n de conocimientos y la continuada diferenciaci6n de fun

ciones dentro del organismo social, fue fonnlndose una clase espe 
~ -

cial de indivfcltos llamada por modo diverso en distintos pueblos: 

ch1111nes, hechiceros, hOllt>res-inedfcina, sacerdotes; la cual junto a 

sus fUncfones lllgfcas y rel igfosas·, tom6 a su cargo 1 a enseflanza a 

la juventud, sobre todo en el aspecto moral. 

(16) N.N. R1nd. Dftcfonarfo de la Santa Bfblfa 
la. Ed. Nüeva York, sociedad Americana de Tratados,1890. 802 p.p. 
ils. Mpas., tablas. p.494. 
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El conocimiento de las re~las de conducta ~ue deben observarse en 

relaci6n con los dioses era considerado de suma i~ortancia por el 

horrbre no civilizado, pues su desvalimiento frente a la naturaleza 

y sus fen6menos creaba en él un sentimiento de absoluta dependencia 

de sus dioses, cuya voluntad sin ley disponfa la ocurrencia de las 

cosas y los sucesos y regfa arbitrariamente el destino de cada uno. 

Por ello, por esta condici6n de depositarios de la sabfcllrfa reli-

giosa, y por la consiguiente atribuci6n de la enseftanza de las for

mas del culto y de las reglas de conducta gratas a la divinidad, -

conquistaron los sacerdotes una privilegiada situaci6n en la socie

dad, que les penniti6 sustraerse a la necesidad de trabajar directa

mente para conseguir el sustento y obtener el ocio requerido para 

cultivarse y dedicarse por entero a menesteres tan i"'1()rtantes de 

enseftanza, gufa y consejo para la comunidad. 

3. DE CONSEJO. 

Si repasamos la historia propiamente dicha, esto es, lo que se cono

ce por testimonio escrito. que se remonta a unos 5000 anos. veretn0s 

en todas partes leyes establecidas por.alguna autoridad superior y 

sanciones para hacerlas cumplir. Durante muchos siglos,en todas las 

grandes culturas de la humanidad, esa autoridad superior fue divi

na: los dioses o el Dios único de las religiones monoteistas, die-



- 43 -

taban la ley a los hombres, generalmente valiéndose de los sacer

dotes, que ejercfan funciones de gobierno, enseftanza y consejo, que 

por lo mismo disfrutaban de poderes casf absolutos. 

Otras veces se supon1a que Dios manifestaba su voluntad a través del 

fara6n, el emperador o el monarca absoluto, bien porque ellos mismos 

eran dioses, o porque reinaban por derecho dfvfno. Estaba reservado 

a los griegos fon111lar el concepto de democracia o gobierno del pu~ 

blo, contrapuesto a la teocracia (gobierno de Dios) de las antiguas 

culturas orientales y a la aristocracia (gobierno de los mejores) de 

sus primeros ti~os. 

Nuestras leyes e instituciones jurfdicas como se descubrir~ al ana-

l izar el aspecto de la evoluci6n en la seguridad social tienen sus 

rafees en el pasado. y por sus prtnctpios de equidad y justfcfa, en 

los grandes monumentos del Derecho, CClllO son: El C6dfgo de Ha111111rabi, 

Los Diez Manda•ientos y las refonnas de So16n y el Jurado grfeqo. 
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CAPITULO 11 

ORIGEN Y EVOLUCION DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

A. Antecedentes de las agrupaciones de Seguridad Social. 

l. La Lucha del honmre contra la inseguridad. 

A través de la historia podemos constatar que algunos he

chos como el origen de la existencia, la 1111erte, la nece

sidad de subsistir, la preservaci6n de la especie y otros 

fen&nenos naturales, fueron circunstancias que al no en

contrarles el honi>re una explicaci6n, se transformaron -

en dudas, temores e inseguridad individual oblipandolo a 

buscar protecci6n entre sus semejantes y establecer, de 

esta manera, los primitivos grupos sociales. 

El hor.Dre, ente gregario por naturaleza, encontr6 en el 

grupo social cierta seguridad, pero no la respuesta a 

sus dudas¡ entonces, se vi6 obligado a practicar ritos 

m4gicos religiosos y a buscar una forma de relacionarse 

y explicarse con lo desconocido (17) 

(17) .FAUSTINO SANCHEZ. LORENZO SANDOVAL. 
Lepis1ac16n Laboral y Seguridad social. la. Ed. Vol. 3. "!, 
xico, Editorial Trillas, S.A., 1981. 146 p.p., p. 46 
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El Doctor Ignacio Morones Prieto nos dice al respecto: 

"La seguridad del hombre fue tal vez junto con su cal i

dad racional, la condici6n distintiva de la especie en 

el origen de la historia. De ahf que el fin primero de 

la cOllllnidad humana haya sido la uni6n inteligente de 

los esfuerzos f ndivicllales para hacer frente a las ac!!_ 

chanzas del medio y de los riesgos de la existencia. 

La obra de la civfltzaci6n 1 través de los milenios no 

ha de entenderse sfno COlllO el l!lilrco que ha creado el -

hombre, por el ejercicio de la solidaridad y por el em

pleo cOl!Dinados de la raz6n y la fuerza, para alcanzar 

condiciones de seguridad y bienestar que hagan posi

ble el pleno desarrollo de su personalidad (18). 

Tomando en consideract6n lo anterior, la voluntad es uno 

de los rasgos caracterfsttcos del ser humano; sin embargo, 

en el 111C1111ento de su nact•fento carece de ella, ya que se d! 

sarrolla en la medida que el ser crece y tOllll concfencfa 

de sus capacidades; no obstante, a esta voluntad escapan 

(18) MORONES PRIETO IGNACIO, 
Tesis Mexicana de Seguridad Social, Mfxico, IMSS, 1970, P&g.7 
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elementos, hechos y circunstancias como la !lllerte, que 

pone fin a la existencia. 

El desarrollo de la vida es en realidad un desarrollo de 

la voluntad, con sus propias limitaciones ante aquellas 

vicisitudes no queridas y que son causa de la inseguri

dad en el hombre. 

Según algunos autores y de·acuerdo con la naturaleza que 

las produce, las causas de inseguridad pueden clasifica.!: 

se en: 

l. Sociales 

2. Biológicas. 

En las inseguridades sociales quedan comprendidas toda~ 

aquellas·que se originan de la propia orqanización só

cial que los humanos hemos constituido. 

Las inseguridades bio16gicas son ocasionadas por las dl

teraciones que sufre el organismo humano y que le impi

den desarrollar parcial o totalmente sus funciones norma 

les; por lo general este tipo de inseguridades son pro

ducto de las causas sociales (19). 

(19) Ibidem. p. 47 
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Como se observa las causas biológicas y sociales de in

seguridad est4n interrelacionadas por lo tanto, diffcfl 

mente se pueden separar. 

Con esta perspectiva la inseguridad reviste dos aspectos 

importantes: 

1? Por un acontecimiento ajeno a la voluntad del indi

viduo, este no puede satisfacer sus necesidades prj_ 

marias. 

2? La repercuci6n en la familia cuando ésta no pueda 

satisfacer sus necesidades. 

En las anteriores consideraciones se puede resaltar sobre 

todo la inseguridad desde el punto de vista del individuo¡ 

sin eni>argo, el conocimiento de la inseguridad social sfe,m 

pre debe enfocarse en la medida que el grupo social sea ~

afectado en su base esencial que es la familia. 

Con estos puntos de vista, se puede afirmar que:la fnsegu

rfdad es un fen6meno social que se produce por circunstan~ 

cias bio16gicas y que ocasiona la inestabilidad individual 

o familiar. 
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Para otros autores, la inseguridad proviene de diferen

tes aspectos, como son: bio16gicos, morales, psico16gi-

cos, sociales, etc. 

En última instancia, lo 1.,.,ortante no son las formas 

en que se clasifica el origen de la inseguridad.sino -. 
que la mayorfa de los autores coinciden en un punto c-º 

lllln. 

La inseguridad es producto de las necesidades b4s1cas 

que el honi>re tiene que cubrir y no logra satisfacer;(20). 

Coll'O respuesta a esta problem4t1ca, el ser humano se -

organiza, crea explicaciones, desefta mftodos de seguri

dad y los institucionaliza. 

(20) Ibidem. p. 48 
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Debido quiz4 a la fnse~ridad que el 111Jndo inh6spito le pr! 

sentaba, el hombre sinti6 la necesidad de vivir en gnipos; 

es entonces cuando, por ejemplo, comienza a recolectar ali 

mentes ya no para un fin indivi<ilal, sino con la idea de.· 

un bienestar col!IÍn. 

En un principio, la 'uni6n del hontre, al1n en su condici6n 

de n6mada unifica sus esfuerzos para luchar por la preser

vaci6n de su especie, lo que constituye el primer paso de 

lo que hoy se conoce como "Seguridad Social"; asf inicia 

procedimientos de protecci6n que satisfacen más sus necesi

dades espirituales, que sus necesidades materiales. 

Por ello, crea deidades que junto con ma~os y sacerdotes -

toma cono escudo de protecci6n contra los fen6menos de la 

naturaleza que le eran inexplicables; los reviste de una 

mitologfa que va de acuerdo con sus experiencias y a sus -

formas de conocer el nundo y de apropiarse a la naturaleza. 

El honi>re, al continuar con su desarrollo social, presenta 

otra forma de seguridad a través del sedentarismo; esto lo 

oblig6 a transfonnar sus métodos de producci6n, ya que se 

arraiga a un espacio geogr4fico donde su·vivienda es mejor 
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y hace también m4s estrechos sus lazos de uni6n social. Con 

el pastoreo, la domesticaci6n de animales y el cultivo de -

plantas, el hombre logr6 tener una seguridad sobre el futu

ro de su alimentaci6n. No obstante, para el hontre las enfe.r_ 

medades y la 111Jerte, continuaron siendo motivo de preocupa

ci6n anteponiendo como único recurso a estas inseguridades 

sus creencias y su veneraci6n a seres superiores y sobrena

turales, con lo que se reafirma su fe en magos y sacerdotes. 

Asf, la humanidad en su din&mica social, logr6 transforma

ciones que le condujeron a adoptar formas de organizaci6n 

social m&s complejas¡ en una constante búsqueda de su se

guridad social, en la medida de las necesidades que el mo

mento hist6rico le exigi6. 

En el transcurso del tiempo, hubo culturas que crearon for

mas precisas de seguridad social¡ por eje~lo, en el pueblo 

griego existfan organizaciones encargadas de socorrer las 

necesidades de la poblaci6n, asi como de auxiliar a los me 

nesterosos. 

Roma es otro pueblo que precis6 con claridad sus formas de 

or~anizaci6n de seguridad social¡ en la --antioüedad, apa-
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recen como ejemplo de las primeras organizaciones sociales, 

los colegios de tocadores de flautas, los artesanos, etc. 

La iglesia cat61ica con el ncvimiento del crfstianisn>, fU,!l 

d6 hermandades y asociaciones de caridad para auxiliar a los 

menesterosos¡ pretendfan la salvaci6n espiritual de quienes 

participaban en el ejercicio de dichos fines. Algunas de es

tas organizaciones tienen vigencia en la actualidad. Los 1! 

zos de uni6n de estas organizaciones, se centraban en la iden. 

tidad de cultos e ideas y su finalidad radicaba en la ayuda 

lllltua que debfan prestarse entre sus fnteprantes. 

Con el paso del tier.ipo, las condiciones sociales fueron to-

mando caracter1stfcas llls c~lejas, el hombre forzosamente 

busc6 otras fol'llllls de seguridad y se agrup6 en organtzacio-

nes denominadas gremios, corporaciones y gutldas. 

Los gremios eran la unf6n de trabajadores de un 111smo oftcto 

con el único ffo de buscar proteccidn • Las corporaciones -

eran organfzaciones de offcios que se regfan por sus propios 

estatutos, en los que se fijaban nol"'lllils sobre la calidad de 

sus productos, condiciones de trabajo, etc. 
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Estas organizaciones de producción tenfan una orientaci6n a 

la seguridad patronal y aunque se dejaba sentir una evolu-

ci6n en la prestaci6n de servicios de trabajo, no se logr6 

una regulaci6n laboral ni una protección al trabajador. 

Las gufldas, surgen como primer intento de proporcionar a -

los agremiados protecci6n 111.1tua, mediante asistencia en ca

so de enfermedad, 111.1erte, orfandad, viudez. 

Al respecto, GUSTAVO ARCE CANO nos dice: "El espfritu de pro

v1si6n en este ~poca se manifiesta en las guildas del si~lo 

IX, que fueron asociaciones que, entre otras finalidades, -

persegufan la rrutua asistencia, en los casos de enfermedad, 

incendio o por viaje, y en las cofradfas o hermandades, ins

tituciones de crgcter eminentemente cat61icas, cuya finali

dad principal era la de atender los casos de enfennedad, in

validez, entierro, dotes de doncellas, etc. 

Estas instituciones fueron creadas en los principales pafses 

europeos, y en Espafta se constituyeron las cofradfas gremia

les, que transformadas mSs tarde en Montepfos, desarrollaron 
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funciones de previsi6n, colllO eran los donativos en caso de 

fallecimiento y ayuda en enfermedades o entierro" (21). 

A estas Of'!lanizactones se les considera e1111nadas, de la la -

necesidad de .protección econ6mica de los agremiados. 

Estaban formadas por patronos o maestros, oficiales o compa

fteros y aprendices¡ su conformación era la siguiente: 

los maestros, adqutrfan el cargo por herencia, por examen o 

por la fabrtcact6n de una obra maestra en su especialidad. 

Los oficiales o C0"'18fleros eran los trabajadores que perctbfan 

un salario por la fabrtcaci6n de los productos del gremto, · 

bajo la dtrecc16n de los 1111estros, pero ademls tenfan media

nos conoct•tentos sobre producc16n. 

El grado de aprendices correspondta a las personas que rect

bfan tnstrucc16n sobre las tfc:nicas de fabrtcact~n¡ ellos cu· 

brfan una cuota, ad.as de observar obedtencta y respeto a su 

maestr:o. 

(2i) ARCE CANO GUSTAVO, De lós Seguros Sociales a la Seguridad Social 
MExtco, Editorial Porrúa, 1972, Plq. 40. 
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Durante el desarrollo de la historia moderna, la clase traba

jadora no tuvo protección social necesaria, orill5ndola a bu_! 

car seguridad social y fue entonces cuando surgió una instit.!!_ 

ción denominada seguro. La nación alemana retoma esta idea y 

finca las razones fundamentales que determinaron la creación 

de los seguros sociales. 

El proceso de evolución de los seguros sociales incluyen en 

su primera etapa, los seguros voluntarios y, una segunda eta

pa, a partir de 1883, cuando la misma Alemania crea el seg.!! 

ro obligatorio, para todos los trabajadores tutelados por el 

Estado, esto con dos razones fundamentales: 

En primer lugar, la idea prevaleciente de que el Estado, a -

través de su función social, tenfa la facultad para disponer 

medidas de previsi6n en beneficio de la colectividad. 

En segundo lugar, la intención del canciller Otto Von Bis

marck de capturar al proletariado para el Estado, a fin de 

evitar el surgimiento de una fuerza social que con funda111en

to en el poder económico y polftico de las asociaciones pro

fesionales, pronto estarfa en contra de los fines del Estado. 
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Bislllilrck, como una estr1te9ta en contra del socialiSlllO, in

troduce el seguro para riesgo de enfermedades y posterior

mente. como consecuencia del riesgo profesional, funda el 

seguro contra accidentes de trabajo• este seguro se •111Pli6 

para auxiliar a los obreros en caso de vejez o invalidez. 

Este seguro entr6 en vigor hasta el 22 de Junio de 1889• -

con ello el canciller Otto Van Bismarck logr6 uno de sus -

principales objetivos, ejemplo de su partic1paci6n en mate

ria de seguros sociales. 

Es conveniente resaltar que de 1883 a 1919, varios pafses s.! 

9uieron el camino que sobre la seguridad social realtz6 Ale

•nfa. 

Inglaterra fue uno de llos; despufs de una larga lucha de si.!! 

dicaltSlllO, surg16 en el ano de 1907, com uno de los pr1aieros 

frutos, la 1ntroduccf6n de una ley de reparact6n de acciden

tes de trabajo, y un sistellll de asistencia para ancianos de

ten11fnlndose hasta el final, el reconocimiento al seguro mer

cantil. 

Pero el paso de gran fllPCJrtancta lo df6 en el afto de 1911, al 

prot111l9ar la ley denominada "Nat1ona1 Jnsurance 8111", la 
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cual obtuvo la solidaridad nacional porque en fonna llljy com

pleta trat6 los riesgos de enfermedad e invalidez y el paro 

voluntario. 

Mediante esta ley, Inglaterra se coloc6 en la avanzada de 

pafses que reglamentaban en materia de seguros sociales. 

Un punto de coincidencia entre la ley inglesa y la ale11111na, 

es que anmas tuvieron como caracterfstfcas: El principio de 

obligatoriedad del seguro social en el de la triple partici

pación en la fot"llllci6n de los recursos econ6micos, por par

te del trabajador, del patr6n y del Estado. 

Esto signific6 una gran aportación a nivel internacional: -

con base endichos principfos se siguió legislando en otros 

pafses. 

En 1941, el gobierno de la Gran Bretafla decide, medtante la 

cl1111ra de los ·c01111nes, revisar los sistetllls existentes del 

seguro social y sus servfcfos conexos. 

La comisi6n la presidió Sfr. W1111am Beverfdge, quien prese.n 

t6 una ponencia sobre el Plan Beverfd!]e y que, en razón de 

su importancia, se divfdi6 en tres partes: 
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a) Principios directos 

b) Principios fundamentales 

c) Causas primordiales de necesidad. 

Los principios directivos implican la recopilaci6n de todas 

las experiencias sobre la materia utilizándolas como funda-

mentos y sugestiones para situaciones futuras. 

Los principios fundamentales pedfan que la organización del 

seguro social fuera tratada como una parte de la polftica -

social, que surtiera sus efectos en dos direcciones: 

- Presentara una permanente garantfa 

- Se conviertiera en una constante lucha contra la miseria, 

la enfermedad, la ignorancia de la sociedad y la desocu

pación. 

Las causas primordiales de necesidad se referfan a que el se

guro social debfa realizarse entre el Estado y el individuo, 

es decir, aquel proporcionara seguridas social, éste repor

tara retribución, trabajo y contribución económica. 

El perfeccionamiento de algunas de las disposiciones del plan 

Beveridge, trajo como consecuencia que en julio de 1948 se -
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pro111Jlgara la ley del Seguro Nacional, con la cual Inglaterra 

establece su seguridad social fundada en cinco leyes vincu

ladas entre sf: 

la. El Seguro Social. 

2a. Accidentes de Trabajo. 

Ja. la creaci6n de un Servicio Nacional de Sanidad. 

4a. la atenci6n de la niñez. 

Sa. El Plan de asistencia nacional para los desvalidos. 

España fue otro pafs que destac6 en la legislación e instit~ 

ci6n del seguro social; a finales del siglo pasado se vi6 i.!!. 

mersa en problemas sociales, que se generaron como consecue.!!. 

cia de su desarrollo industrial; el Estado sintió la necesi

dad de crear la comisi6n de reformas sociales por decreto del 

5 de dicieni>re de 1883; esta comisi6n debfa avocarse al es

tudio y resoluci6n de estos problemas sociales, iniciándose 

el proceso de desarrollo del seguro social en este pafs. 

la primera ley hispana en materia de seguro social se funda, 

al igual que en Alemania, en los seguros voluntarios; esta 

ley trata principalmente sobre accidentes del trabajo y es 

conocida como ley del 30 de enero de 1900. 
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Mediante esta disposici6n legal, se responsabiliza a los pa

tronos de los accidentes que los obreros sufren en el logro 

del beneficio económico de los patrones; es asf como este S! 

guro se convierte en seguridad del riesgo profesional. A par 

tfr de este lllOlllento, se ~eneraron en Espafta una serie de es

tudios sobre los seguros sociales, que desetllbocaron en el es

tableci•iento de la seguridad social en dicho pafs, a~a

ftada de las siguientes leyes: 

- La. Ley del 7 de febrero de 1908. que crea el Instituto de 

Previsi6n. 

- En 1111yo de 1917, se reconoce la necesidad de aq¡ararse con 

car4cter de obligatoriedad al seguro social;·en octubre de 

ese miSllD ano. se consolida la creación de los seguros s~ 

ciales y es hasta el 11 de 1111rzo de 1919. cuando se dicta 

la Ley del Seguro Social Obligatorio y el regluiento a es

ta ley se da a conocer con fecha 21 de enero de 1921. 

A partir de esta fecha. el proceso en 111terta de seguros so

ciales logr6 el reconocimiento legal en varios aspectos has

ta alcanzar la unificac16n que los forttfic6 para finalmente 

obtener el rango de derechos constitucionales. 
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En conclusión Alemania, Inglaterra y España, son los prime

ros pafses que se preocuparon seriamente por ofrecer a sus 

habitantes un se~uro social. 
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2. Evolución del ideal mexicano en materia de Seguridad. 

Es sobradamente conocido el estado de cosas imperantes en nuestro -

pafs que originó el estallido social conocido como la Revolución Me

xicana. 

Las condiciones de trabajo eran verdaderamente temibles; largas y -

agotadoras jornadas de 14 o más horas, a cambio de un salario miser! 

ble, que por lo miSll'O hacfa necesario el que mujeres y menores pasa

ran a engrosar la fuerza de trabajo, desde luego en peor situaci6n 

que el honmre adulto y en franca lucha contra éste por los puestos a 

desempeftar, ya que, como es de comprenderse f!cilmente, el af6n de -

lucro de los empresarios los llevaba a emplear la mano de obra m&s b! 

rata y menos exigente¡ carencia absoluta de prestaciones por ries9os 

o enfennedades del propio trabajo (no se diga por vejez o muer~e)¡ 

ausencia de medidas de higiene y de seguridad en los centros de la

bores¡ no. se tenfa derecho al descanso semanal remunerado; el salario, 

de por sf exiguo, no se pagaba sietapre en efectivo, sino que existfan 

las •tiendas de raya• en las que se proporcionaba al trabajador mer-

cancfas cuyo.precio se descontaba de su paga, etc. 

Contra tal estado de cosas reaccion6 el Constituyente de Querftaro y 

produjo lo que se conoce como la Primera declaración de derechos so-



- 63 -

ciales, al regular en el artfculo 27 de la Constitución la propie

dad territorial y en el 123 las relaciones entre el capital y el -

trabajo, estableciendo un sistema tutelar de los trabajadores. 

El precepto actualmente en vigor se divide en dos apartados: el "A", 

que rige las relaciones laborales entre trabajadores y patrones en 

general, y el 11811 que establece las relaciones de trabajo entre el 

Estado y sus servidores. 

En nuestro pais el ideal de seguridad social ha estado latente en t~ 

dos los momentos de la lucha social. 

Con el objeto de tener una idea precisa del tema, es necesario partir 

de la definición de seguridad social: 

"El logro del bienestar social, económico, cultural y de salud de la 

sociedad, a través del conjunto de esfuerzos de diversas institucio

nes del estado o de los particulares" 

La seguridad social tiene en nuestro país un car!cter dinámico¡ este 

ideal se ha enriquecido a través del tiempo, se puede encontrar desde 

la época precortesiana en las lla~adas cajas de comunidades indfgenas, 

institución que consistfa en una prestación en la que se establecfan 

cuotas para cubrir por anticipado los riesgos del trabajador.. 
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Esta instituci6n siguió funcionando hasta le época colonial. 

Posteriormente, esta idea de protecci6n se ampiló en las leyes de 

Burgos. (a mediados del siglo XVI) que se crearon para prote!,ler a 

los nativos de la Nueva Espafta, en ellas se disponfa que: solo de

bfan enviarse a las minas la tercera parte de los. encomendados. 

La concentrac16n de los indios en posesi6n del encomendado debf a t,! 

ner chozas, templo y tierras de cultivo. (Esto se hacfa, principal

mente, para evitar largas caminatas de los encomendados al centro de 

trabajo). 

Tiempo después, el ideal de seguridad social se fue ampliando; en el 

ano de 1756 se fund6 el hospital de los hennanos de la Orden de -

San Francisco y posteriormente 1779, a r1fz de una epidemia de vi

ruela, se habilft6; por orden del Virrey, el Colegio de San Andrfs 

cono hospital para atender a la poblact6n afectada. 

"'chas eran las necesidades, pero pocos los recursos e intenciones 

por parte de las autoridades virreinales por ofrecer seguridad so

cia 1 al pueblo. 

Pero el sentir general de la pob11ci6n no estaba satisfecho, eKistfa 

la necesidad de libertad y asf, a partir de septieri>re de 1810 se in.! 
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cia la lucha armada por la independencia de la Nueva Espafta, inspira

da grandemente en los ideales del liberalismo de la época. 

El pensamiento independiente se puede sintetizar en las palabras que 

José Marfa Morelos y Pav6n dice a prop6sito de la preparacf6n del Co!!. 

greso Constituyente. 

•come» la buena ley es superfor a todo hombre, las que dicte nuestro -

Congreso serán tales que obliguen a la . constancia y p1triotismo, mo

deren la opulencia e indigencia y de tal suerte se aumente el jornal 

del pobre, que modere sus costuni>res y alivie la ignorancia, la rapi

fta y e 1 hurto!'. 

Durante el inicio del presente siglo, varios problemas socfales como 

el nacimiento de la nueva industria y el problema polftico.milftar de 

una larga dictadura, detuwferon la evoluci6n de la seguridad social -

en nuestro pafs, lo que orfgin6 111tvimfentos, planes, leyes y diversas 

campanas que reflejaban la necesidad del pueblo por obtener segurfdad; 

esta necesidad, desencadeftCS la lucha revolucionarfa de 1910 que tennf

n6 al quedar plasmados en la Constftuci6n de 1917 los ideales de se

guridad social por los que se luchaba y que podemos sintetizar en los 

siguientes ténninos: 
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Elevar el nivel de vida de la poblaci6n en general procurando su se

guridad ffsica y económica. 

Durante el lapso de 1910-1917, la clase trabajadora se favoreci6 -

con la promulgaci6n de leyes en diversos estados de la República, 

entre las que cabe destacar las siguientes: 

El 30 de abril de 1904, en el Estado de Veracruz, José Vicente Villa 

da promulg6 una ley referente a los accidentes de trabajo y enfenne

dades profesionales, en la que obligaba al patr6n a responsabilizar. 

se de los accidentes,de pago de salario y atención ~dica, durante 3 

meses y en caso de ruerte; funerales y salarios, de quince dfas. 

Más tarde, en 1906, Bernardo Reyes, Gobernador del Estado de Nuevo -

Le6n, expidi6 la Ley sobre accidentes de trabajo, en que se obligaba 

al patr6n a dar prestacf6n médica, farmacéutica y salario al trabaj! 

dor, por incapacidad temporal o permanente e indemnizar en caso de -

rruerte. 

Posteriormente, en 1913, Don Venustfano Carranza declara en el Ayun

tamiento de Hermosillo que: 

"Terminada la lucha armada, del Plan de Guadalu~. debfa principiar 

la magistral lucha social, la lucha de clases, para realizar los nu! 
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vos ideales sociales, que no solo es repartir tierras, Sufragio efectJ. 

vo, evitar y reparar riesgos; es mis grande y sagrado establecer la 

justicia, buscar la igualdad, la desaparici6n de los pobres para es

tablecer la conciencia nacional•. 

El 7 de octubre de 1914. Hanuel Aguirre Berlanga promulga en el esta

do de Jalisco una ley de seguridad social que fue un antecedente im-

portante de la institucionalizaci6n del seguro social, ya que esta ley 

co~rende en su Artfculo 17: 

"La obligaci6n de depositar el eq>leado por lo menos un cinco por cien

to de su salario para crear un servicio de lllltualidad que se reglamen

tarfa en cada nunicipio~. 

En 1915, Salvador Alvarado expide, en el Estado de Yucat,n, un decreto 

de la ley del trabajo en que se establece un sistema de seguros socia- · 

les como instituciones estatales. En el misl'IO ano se prOll'ü1~6 tambi~n 

en dicho estado una ley para crear la seguridad 1111tualfsta en la cual 

los trabajadores pudieran-depositar una pequefta cantidad de sus sala

rios para asegurarse contra riesgos, vejez y 1111erte. 

Toda esta serie de ideales de seguridad social quedaron plasmados en 

la Constituci6n Federal de 1917 en su Artfculo 123, Fracc16n XXIX, que 
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es la primera en el llllndo que consagra derechos sociales para el tra 

bajador. 

Esta fracci6n dice: "Se considera de utilidad social el establecimien 

to de cajas de seguridad populares de invalidez, de vejez, de cesa

ci6n involuntaria del trabajo, de accidentes y de otros con fines an! 

logos; por lo tanto, el Gobierno Federal como el de cada estado deberán 

fomentar la organización de instituciones de esta fndole para infundir 

e inculcar la previsi6n social. 

Con esta serie de ideales se concretiza la seguridad social en nuestro 

pafs, los cuales se traducen en la actualidad en las siguientes pres

taciones: 

- Médicas 

- Subsidios de enfermedad. 

- Subsidios de desempleo. 

- Pensiones o subsidios de vejez 

- En caso de accidentes de trabajo o enfermedad profesionales: prest! 

ciones médicas, subsidios de enfermedad, pensiones o subsidios de 

invalidez y pensiones o subsidios a los supervivientes 

- Asignaciones familiares 

- Prestaciones médicas en caso de maternidad y subsidios de materni-

dad. 



- 69 -

- Pensiones o subsidios de invalidez 

- Pensiones o subsidios a los supervivientes 

- Ensenanza Popular. 

A partir de la constituci6n de 1917, en la que se plasm6 nuestro -

ideal de seguridad social, los estados mteri>ros de Federaci6n que

daron facultados para legislar en este aspecto de acuerdo a sus ne

cesidades particulares, trayendo como consecuencia la creacf6n de 

una gran diversidad de legislaciones con diferentes alcances y con

tenidos. 

Por su interis en la legislaci6n social han destacado varios estados 

como : Coahufla, Chihuahua, Campeche, Colima, Aguascalientes. 

Diversas fueron las tentativas que se efectuaron para instituciona

l izar la seguridad social en México que se traducirfan en la crea-

ct6n del Se~uro Social. 

Varias son las leyes que precedieron a la actual Ley del Seguro So-

cial, pro111Jlgada en el ano de 1943, por el entonces Presidente de la 

República, General Manuel Avila Camacho. 

Dentro de los antecedentes mas importantes sobresalen los siguientes: 
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La Ley laboral del 1° de octubre de 1914, prOlllJlgada por Manuel Agu.! 

rre Berlanga en Jalisco, que por su contenido social fue decisiva. 

El primer proyecto de ley del Seguro Social elaborado en 1921 y apro

bado por Alvaro Obregdn, aún cuando no 11eg6 a proll\llperse, despert6 

m4s el interés de los trabajadores por los problemas inherentes 1 su 

establecimiento. 

El proyecto presentado el 5 de noviembre de 1928, que consistfa en el 

estableci•iento del Seguro Social con car4cter obligatorio en los Es

tados Unidos Mexicanos, denomin,ndose Instituto Nacional del Seguro 

Social. Esta Ley co8')rendfa la organfzaci6n de su autonomfa, asf como 

la cobertura de riesgos profesionales y no profesionales. 

Las reformas de 1929 a la fraccf6n XXIX del Artfculo por las cueles 

se faculta anicamente al Congreso Federal para legislar en materia 1! 

boral y concretamente en lo que se refiere a seguridad social, dejan

do sin efecto las leyes que los estadol habfan decretado para regular 

en esta 111teria •. 

La iniciativa de.ley fornulada en 1919, para obligar a los patrones y 

obreros a depositar, en una fnstitucf6n bancaria, cantidades equiva-

lentes del 2 al SS de su salario mensual. para constftufr un fondo -

en beneficio de la clase trabajadora. 



- 71 -

En 1932, el Congreso otorgó facultades extraordinarias al entonces pre

sidente de la República,General Abelardo L. Rodrfguez, para que en un 

plazo de ocho meses expidiera la Ley del Seguro Social. 

La época comprendida entre 1932 y 1940 se caracteriz6 por una mayor a~ 

tividad en las discusiones para la promulgaci6n de dicha ley por parte 

del Estado, los patrones y la clase trabajadora. 

En mayo de 1938, el presidente de la república, General Lázaro Cárde

nas, formuló un proyecto de ley del Seguro Social que sustituy6 al de 

1928 y que consisti6 en: 

La creación con personalidad jurfdica propia, de un orga~ismo descen

tralizado que se denominará Instituto de Seguros Sociales, con domici

lio en la Ciudad de México. 

Este organismo se encargarfa de la aplicaci6n de su ley y reglamento, 
' así como de recaudar cuotas, celebrar contratos, adquirir bienes, or-

ganizar sucursales, etc. Sus funciones estarfan enfocadas a las pre.! 

taciones individuales y colectivas que consistian en la indemnizacf6n 

o prevenci6n de los riesgos que a continuaci6n se seftalan: 

- Enfermedad profesional y accidentes de trabajo. 
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- Enfermedades no profesionales y maternidad. 

- Vejez e invalidez 

- Desocupaci6n involuntaria 

En definitiva, en 1942, se present6 el proyecto de Ley del Seguro So

cial. que se expidió como t.al en 1943, , originando al IMSS (Instit,!! 

to Mexicano del Seguro Social). 

La ley de 1943, al igual que los proyectos anteriores, tuvo como fi

nalidad: 

Proteger el salario del trabajador por medio de una serie de presta

ciones, que disminuirfan las penalidades de su familia en caso de i!!. 

capacidad en su trabajo. vejez u orfandad, maternidad, etc. 

La protecci6n al salario dtl trabajador es necesaria por ser la única 

fuente de ingresos ~ara satisfacer todas sus necesidades; pues cual-

quier problema econ6mfco repercute desfavorablemente en la integridad 

de su famil fa. 

Sin embargo, est'a ley no se aplfc6 a todos los individuos, sino sola

mente a quienes percibfan un salario por relacf6n de trabajo. quedan

do. por lo tanto, gran parte de la poblacf6n fuera de esta ley, fncl.!!_ 
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yendo a los trabajadores al servicio del Estado. Como 111.1estra de la 

din4mica de la legislaci6n mexicana, esta ley ha sufrido diversas mo

dificaciones: 

Los decretos del 28 de febrero de 1949. Los del 31 de diciembre de -

1956 y 1959. Las reformas del 31 de diciembre de 1970. La nueva Ley 

del 26 de febrero de 1973. Hay que destacar que estas modificaciones, 

que han robustecido la seguridad social mexicana. son también resul

tado de la XXVI Conferencia de la Organizaci6n "'ndial del Trabajo. 

celebrada en Filadelfia en 1944, en la que se discuti6 el problema 

del establecimiento de la seguridad social. 

Hasta aquf se han visto algunos de los principales antecedentes que 

concretizan la se~uridad social en la creaci6n de la ley del Se~uro 

Social y un Instituto que abarca a la población trabajadora no depen. 

diente de los poderes de la Unión. 

A continuaci6n seftalaremos los principales antecedentes de la legis

lación donde se establecen los derechos de seguridad social para tra

bajadores al servicio del Estado. que constituyen otro sector de la ~ 

blaci6n trabajadora. 

Fueron los empleados públicos quienes primero gozaron de seguridad so

cial en forma institucional después de la Constituci6n de 1917. en -
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virtud de que el 12 de agosto de 1925, el entonces Presidente de la 

República, Plutarco Elfas talles, pl"OlllU1g6 11 Ley General de Pensi~ 

nes de Retiro, h cual fue creada para funcfonartos y eq>leados pú

bl fcos de la Federaci6n, del Distrito y Territorios Federales. 

Este ley comprendf6 dentro de sus disposiciones generales: 

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

servido al Estado. 

- El derecho de pasar la pensi6n a los deudos o familiares en caso 

de fallecer el pensionado 

Esta ley incluy6 a todos los encargados ele un servic;o públtco que 

fueron mil 1t1res e fncluyd 1: 

- Funcionarios con 60 aftos de edad y 15 de servicios. 

- Funcionarios que fallezcan en el cu...-li•iento de sus deberes. 

- Func1onarfos que se inhabiliten ffsic1 o intelectual11ente por 

causa de su servicio. 

- Funcionarios con diez allos de servicios.que se tnhabfltten ffstca 

O intelectutl•nte en fOl"M pel'llllntnte, por CIUSIS IJllllS al trt

bajo si no hubo •la concluct1. 

- Servidores pilblicos docentes. $i su trabljo tiene carlcter pe"'! 

nente. 
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En lo referente a la forma de integrar el fondo de pensiones, esta 

ley señala que se debe realizar a través de: 

- Descuentos forzosos sobre el sueldo de los funcionarios durante 

todo el tiempo de sus servicios. 

- El 10% del sueldo, de los primeros 30 dfas de loQJe entran a tra-

bajar o dejan de hacerlo por más de seis meses. 

- Diferencia de sueldo de 30 dias en cada ascenso. 

- Subvenciones mensuales del Estado 

- Operaciones realizadas 

- Pensiones caducadas 

- Multas 

Sanciones 

Esta ley de Pensiones de Retiro fue el antecedente directo de la ac

tual ley del ISSSTE, seguridad que hoy se presta a los trabajadores 

de los Poderes de la Uni6n a través del ISSSTE. 

Las prestaciones que establece esta ley para sus afiliados, se seftal~ 

r~n cuando se hable de las instituciones de seguridad y sus servicios 

sociales. 

Hasta aqui hemos visto los antecedentes más significativos que han cri_! 

tal izado el ideal de seguridad social en ~xico en dos instituciones: 
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El Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad 

y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. 

Hay que señalar que actualmente el ideal de la seguridad social me

xicana no solo se concibe en un plano nacional, sino que se ident.! 

fica con las ideas de seguridad social universal las cuales in.,li

can: 

El deseo universal de todos los seres humanos por una vida mejor, com 

prendiendo la liberaci6n de la miseria logrando salud, educaci6n, -

condiciones decorosas de vida y, principalmente el tener un trabajo· 

seguro. 

B. las instituciones de seguridad y sus servicios sociales. 

l. Instituto ~.exicano del Seguro Social. 

El Seguro Social en ~xico, desde una visi6n retrospectiva de 

1943 (en que se inicia) a 1973 (fecha de la ley actual) y no 

en proyecciones in.Is recientes. pel"lllite apreciar una dtn4Mica 

de exten~i6n que se orienta a alcanzar en un mediano plazo, la 

cobertura de toda la poblaci6n del pafs. 

El sistema estructurado en 1943, ~poca de los seguros socia-
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les generalizados y obligatorios en América Latina, desarro116 

aquf, una nueva fonna de polftica social, dirigida a proteger 

al ·trabajador y a su familia contra diversos riesgos. 

Se 1nici6 con el cuadro de prestaciones actuales, excepcf6n h! 

cha del ramo de guarderfas infantiles, inclufdo en 1973, y su 

extensi6n paulatina a la mayorfa de la poblaci6n fue perfilan

do a través de diversos mecanismos una polftica cada vez mis 

definida hacia la universalizaci6n. La base de esta polftica 

aparece consignada en la fraccf6n XXIX del Artfculo 123 de la 

Constitucf6n Polftfca ~xicana de 1917, cuando se consagr6 por 

primera vez en una Carta ~agna a las garantfas sociales, ini-

cfando con ello una nueva etapa en la historia del derecho con,! 

titucional moderno. 

Aunque el réghnen instituido por la fraccf6n XXIX tenfa como -

objeto primordial la protecci6n al trabajador, en 1974 la re-

forma constitucional da al Seguro Social la base para que se -

extienda a todos su~ sec.tores ¡ a 1 cons fgnar que 1 os seguros se 

encargaran •de la protecci6n y bienestar de los trabajadores, 

campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus fa

mfl fares". 



- 1e -

Progresi6n de la seguridad social por personas amparadas • 

. La seguridad social ha ido ampliando significativamente su cam_ 

po de aplicaci6n, a través de la extensión paulatina de los b~ 

neficfos por ella otorgados; esto mediante la inclusión de di 

versas categorfas de trabajadores que a continuación se deta

llan: 

l. Grupos de significación económica, política y social 

2. Asalariados. 

3. Trabajadores independientes. 

4. Trabajadores domésticos 

5. Trabajadores a domicilio 

6. Trabajadores de la industria familiar 

7. Trabajadores del campo. 

Progresión de la seguridad social por contingencias: 

l. Enfermedad. 

2. Maternidad. 

3. Invalidez, vejez y l!llerte. 

4. Riesgo profesional o riesgo de trabajo. 

5. Asiºnaciones familiares 

6. Guarderfas infantiles 

7. Desempleo. 

8. Servicios sociales. 
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2. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores 

al Servicio del Estado. 

Se establecen con carácter obligatorio los siguientes se~uros, 

prestaciones y servicios. Artfculo 3° de la Ley del ISSSTE. 

I. 

IJ. 

III. 

IV. 

v. 
VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII.· 

XIII. 

XIV. 

Medicina Preventiva; 

Seguro de enfermedades y maternidad; 

Servicios de rehabilitación fisica y mental; 

Seguro de riesgos del trabajo; 

Seguro de Jubilaci6n 

Seguro de retiro por edad y tiempo de servicio; 

Seguro de invalidez; 

Seguro por causa de 111.1erte; 

Seguro de cesant1a en edad avanzada• 

Indemnizaci6n global; 

Servicios de atenci6n para el bienestar y desarrollo 

infantil. 

Servicio de integraci6n a jubilados y pensionados; 

Arrendamiento o venta de habitaciones econ6micas per

tenecientes al Instituto; 

Préstamos hipotecarios para la adquisición en propie-

dad de terrenos y/o casas, construcci6n, reparaci6n, -
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ampliaci6n o mejoras de las mismas; asf como para el 

pago de pasivos adquiridos por estos conceptos; 

XV. Préstamos a mediano plazo; 

XVI. Préstamos a corto plazo 

XVII. Servicios que contribuyan a mejorar la calidad de vida 

del servidor público y familiares derechohabientes; 

XVIII. Servicios Turfsticos 

XIX. Promociones culturales, de preparaci6n técnica, fomen

to deportivo y recreaci6n; y 

XX. Servicios funerarios. 

El Artfculo 4° del mismo ordenamiento indica: 

nla administración de los se9t1ros, prestaciones y servicios a 

que se refiere el artfculo anterior, estar& a cargo del orga

nismo público descentralizado denominado Instituto de Se~ri

dad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con 

personalidad Jurfdica, patri1110nfo propio y domfcf11o en la Ci!! 

dad de México. 

De acuerdo· al programa de Sfmplificacf6n Administrativa, La Ju.!!, 

ta Directiva, asf como la Dfreccf6n General del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Esta-
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do, con base en las disposiciones del Ejecutivo Federal, cont!, 

nidas en el Acuerdo publicado en el Diar1o Oficial de la Fede

raci6n el 8 de agosto de 1984, relativas a las acciones concre

tas de las dependencias y Entidades de la Administraci6n PG-

bl ica Federal deben agilizar y dar transparencfa a los tr!mites 

y procedimientos que se realizan ante ellos. 

Para tal ffn se acord6 celebrar foros de consulta, tanto en -

el seno de la H. Junta directiva por conducto de sus propios -. 

cOlllités de Supervf sf6n y consulta, a efecto de captar de mane

ra sistetnltfca las opiniones y sugerencias de las agrupaciones 

sindicales y sujetos interesados en los trlmftes y procedtmfen 

tos que sean objeto de st111>lificaci6n. 

A contfnuaci6n se enlistan los servicios, prestaciones y oblt

gactones que el JSSSTE proporciona: 

1. Servtctos y seguros llfdicos 

1.1 Medicina preventiva 

Control de enfermedades previsibles por vacunac16n. 

Control de enfermedades transmisibles. 

Detecci6n oportuna de enfermedades cr6nfco-degenerativas. 

Educaci6n para la salud. 
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- Planificación familiar 

- Atenci6n materno-infantil. 

- Salud bucal 

- Nutrici6n 

- Salud mental 

1.2. Seguro de enfermedades y maternidad. 

- Atenci6n médica de diagn6stico. 

- Atenci6n médica odontológica. 

- Atenci6n médica quirúrgica 

- Atenci6n médica hospitalaria 

- Atención medica farmacéutica 

- Atención médica de rehabilitación. 

- l. icencia médica por incapacidad 

- Hospedaje para enfermos ambulantes 

Subsidio por incapacidad 

- Asistencia obstftrica 

.-· Ayuda para lactancia. 

- Canastilla de maternidad. 

2. Seguros. 

- Pensi6n por jubilaci6n 

- Pensión de retiro por edad y tiempo de servicios. 

- Pensi6n por invalidez. 



- 83 -

- Pensi6n por causa de 11111erte 

- Pensi6n por cesantfa en edad avanzada 

- Indemnizaci6n global. 

- Seguro de riesgos del trabajo. 

2.1. Vi9encia de derechos. 

- Determinaci6n de la vigencia de derechos. 

- Verificaci6n de dependencia econ6mica de familiares del 

trabajador. 

- Registro para la vigencia de derechos. 

- Certificado de no ser derechohabiente del Instituto. 

- Expedici6n de credencial única. 

- Modificaci6n por altas y bajas de familiares en la creden-

cial dnica. 

- Expedic16n de duplicado en la credencial única. 

3. Crfdito. 

- Prfsta1110s a corto plazo 

- Prfst1111>s a mediano plazo para la adquisici6n de bienes de 

uso duradero. 

4. Tiendas. 

- Venta de productos blsicos y de consulllO para el hogar. 

5. Vivienda~ 

- Otorga~iento de crfditos a los trabajadores que sean tit.!!. 

lares de dep6sitos constituidos a su favor por mis de E 
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meses en el Instituto. Financiamiento de la construcci6n 

de conjuntos habitacionales familiares para ser adquiri

dos por los trabajadores, mediante créditos que les otor

gue el Instituto. 

5.1. Préstamos Hipotecarios 

- Adquisici6n de terrenos en los que deberá construirse la 

habitación del trabajador cuando carezca de ésta en pro

piedad. 

- Adquisici6n o construcci6n de casas que habite el traba

jador, cuando no tenga alguna propiedád. 

- Efectuar mejoras o reparaciones de los inmuebles. 

5.2. Multifamiliares. 

- Arrendamiento de departamentos en multifamiliares. 

- Opci6n-a venta de los multifamiliares que se encuentran 

en operación por el Instituto. 

6.-· Servicios Sociales y Culturales. 

6.1 Actividades artfsticas 

- Actividades artf sticas 

- Ensenanza artfstica 

6.2 Actividades Culturales 

- Actividades Culturales 

- Actividades de recreaci6n cultural 

- Cine club. 
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6.3 Actividades deportivas y de educación ffsica. 

Actividades deportivas 

Actividades de educación física 

6.4 Actividades Educativas. 

Biblioteca 

Otorgamiento de becas a los derechohabientes 

Sistema de enseñanza abierta 

Enseñanza Técnica 

6.5 Actividades sociales y recreativas. 

6.6 Estancias de bienestar infantil 

6.7 Servicios Jurídicos 

6.8 Servicios turísticos 

Promoción de paquetes turísticos al interior del país 

.-· Reservación de boletos en 1 fneas aéreas nacionales. 

Reservación en hoteles nacionales y propiedad del ISSSTE 

7. Sistema de Orientación, Información y Quejas. 

Las sugerencias se presentarán por escrito, especifi

cando el tipo de servicio, prestación u obliaación cuyo 

trámite o procedimiento se desea simplificar. 

A continuación se muestran diversos cuadros aue nos dan una idea 

de la evolución quehan tenido las etapas del proceso del trámite 

pensionario en el ISSSTE. 



CUADRO 1 ETAPAS DEL PROCESO OEL TRAMITE PE~!SIONARIO. 1983. 

MESES RECEPCION DICTAMENES ACUERDO SANCION ASUNTOS RECI-
(SPP) SIDOS S.P.P. 

ENERO 1,018 -- -- 206 1,119 
FEBRERO 1,254 1,026 1,020 111 784 
MARZO 1,317 1,810 1,813 1,080 552 
ABRIL 1,230 1,637 715 1, 770 816 
MAYO 432 659 1,637 612 1,031 
JUNIO 1,895 1,489 1,088 1,511 759 
JULIO 851 1,777 1,780 1,254 999 
AGOSTO 1,113 2,198 2,284 1,156 901 
SEPTIEMBRE 842 1,230 1,081 1,604 1,047 
OCTUBRE 994 843 1,782 1,919 1,230 
NOVIEMBRE 906 965 894 2,021 1,120 
DICIEMBRE 289 414 +.-· 526 523 

TOTAL: 12,141 14,048 14,094 13, 770 . 10,881 

FUENTE: Subdirecci6n de Pensiones. Jefatura de Servicios Pensionarios y Postpensionarios 



~ 
1 

CUADRO 2· ETAPAS DEL PROCESO DEL TRAMITE PENSIONARIO. 1~ 

MES E S 

ENERO 252 252 772 772 582 582 967. 967 2,055 2,055 
FEBRERO 209 461 494 1,266 505 1,087 715 1,682 2,296 4,351 
MARZO 364 825 407 1,673 318 1,405 637 2,319 B60 5,211 
ABRIL 263 1,088 566 2,239 621 2,026 409 2,728 515 5,726 
HAYO 264 2,503 322 2,348 641 3,369 337 6,063 
JUNIO 
JULIO 
AGOSTO 
SEPTIEMBRE 
OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 

TOTAL 

NOTAS: J) So11c1tudts locales 
a) Mensual 
b) Acul!M.llado 

fuente; Oep1rt1mento de Strv1c1os Pension1r1os y de Estadfst1ce. Subd1recc16n de Pen
siones. 
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3• Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas fo!e
xicanas. 

Las prestaciones que otorga dicho Ii1stituto son: (Artfculo 16) 

1. Haberes de retiro 

2. Pensiones 

3. Compensaciones 

4. Pagos de defunci6n 

5. Ayuda para gastos de sepelio 

6. Fondo de trabajo 

7. Fondo de ahorro 

a. Seguro de Vida 

9. Venta y arrendamiento de casas 

10. Préstamos hipotecarios y a corto plazo 

11. Tiendas, granjas y centros de servicio. 

12. Hoteles de tr4nsito 

13.. Casas hogar para retirados 

14. Centros de bienestar fnfantfl 

15. Servicios funerarios 

16. Escuelas e internados 

17. Centros de Alfabetizacf6n 

18. Centros de adiestramiento y superacidn para esposas e 

hijos de mitftares. 
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19. Centros deportivos y de recreo 

20. Orientaci6n social 

21. Servicio médico integral. 

22. Servicio médico subrogado y de farmacias econ6micas. 

l. RETIRO (Jubilaci6n) 

l. Concepto (Artfculo 19) 

Situaci6n en que son colocados los militares mediante 

6rdenes expresas. 

2. Derecho a Retiro (Artfculo 19) 

No es un derecho sino "una facultad que tiene el est!. 

do y que ejerce por conducto de las Secretarfas de la 

Defensa Nacional y de Marina, para separar del activo a 

los militares" 

3. Causas de retiro (Artfculo 22) 

3.1 Llegar a la edad lfmite para permanecer en el actfvo 

(Articulo 23): 

a. Tropa 

b. Subteniente 

45 ai'los 

46 ai'los 
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c. Teniente 48 años 

d. CapiUn Segundo 50 años 

e. Capitán Primero 52 años 

f. Mayor 54 años 

g. Teniente Corone 1 56 años 

h. Coronel 58 años 

i. General Brigadier 61 años 

j. General de Brigada 63 años 

k. General de Divisi6n 65 años 

3.2 Quedar inutilizado en acci6n de armas o como consecuen

cia de lesiones recibidas en ellas. 

3.3 Quedar inutilizado en otros actos del servicio o como 

consecuencia de ellos. 

3.4 Estar imposibilitado para el desempeño de las obligaci-º. 

nes militares, por enfermedad que dure seis meses prorr-º. 

gables hasta por tres ~s. 

3.5 Solicitarlo después de haber prestado por lo menos 20 -

años de servicio efectivo o con abonos. 

4. Computo de los años de servicios (no dice nada). 

5. Cálculo del Retiro (Articulo 29). 
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Q 

Se su11111r&n al haber de grado con el que vayan a ser re-

tirados o les hubfere correspondido en caso de retiro, 

las asignaciones de técnico, de vuelo o las especiales 

de los paracatdístas, cuando las es~n percfbiendo en 

el lllOll!nto en que ocurra alguna de las causales de ret! 

ro (Artfculo 22, I, 11,111, y IV), o bfen al cuq>lfrse 

el plazo de sets •ses a que se rf!ffere el Artfculo 22-V 

o a la fecha en que se fol"ll.l16 la solfcitud mencfonada 

en el Artfculo 22-YI o el fallecf•tento. 

6. Derecho al haber de retiro fntegro (Artfculo 31) 

a. Los •flitares fnutiltzados en acci6n de armas o a 

consecuencia de lesiones recfbfdas en ella. 

b. Los paracatdtstas que se fnuttltcen en actos pro

pios de su servicio. 

c. Los •ilitares inutilizados en otros actos del ser

vtcto o a consecuencia de estos, sie111>re que su i ~ 

tiltzactGn 5e clasifique en la primera ca.tegorfa o 

en la segunda categorfa si tienen 14 anos o mis de 

servicio. 

d. Los •fl i tares que hayan cumplido 30 anos o mas de 

servicios. 
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e. Los que combatieron en Veracruz entre el 21 y 25 de 

abril de 1914. 

f. Los que combatieron en el Carrizal el 21 de junio 

de 1916. 

g. El personal que constituy6 org&nicamente la· fuerza 

aérea expedicionaria que particip6 en la 11 Guerra 

~ndial entre el 16 de julio de 1944 y el 1° de d.! 

cient>re de 1945. 

h. El personal de la armada de ~xico. embarcado en la 

flota de Petr61eos Mexicanos. durante la Segunda Gu! 

rra fltlndial (22) 

Bases para un Análisis comparativo entre las Leyes del 
ISSSTE y del ISSFAM. 
Departamento de Estudios de Seguridad Social.- Secretarfa 
de Programaci6n y Presupuesto.- 1983. 
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C. Antecedentes de la Seguridad Social para los Trabajadores 

al Servicio del Estado. 

l. La Ley General de Pensiones de Retiro. 

Han transcurrido cincuenta y nueve años de vida de lo 

que fuese la Direcci6n de Pensiones Civiles y de Retiro, 

creada el 17 de agosto de 1925, durante la administra-

cidn del Presidente Plutarco Elfas Calles. Esta Direc

ci6n fue base del ISSSTE, que como tal; fue fundado -

el Iº de octu~re de 1959 en virtud de las importantes 

refonnas que se hicieron al apartado B del Artfculo 

123 Constitucional, en donde dice: "Toda persona tiene 

derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto 

se promover6 la creaci6n de empleos y la organizaci6n 
,, 

social para el trabajador conforme a la ley. 

La Ley General de Pensiones de 1925, establecid el de

recho de los trabajadores al Servicio del Estado a go

zar de pensiones y jubilaciones, a disponer de prést! 

mos hipotecarios y a obtener préstamos personales a co!. 

to plazo. 
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En lo que se refiere a los préstamos a corto plazo cabe 

senalar que, en 1926 se exigfa garantfa prendaria para 

su otorgamiento -cosa que ya no se exige-

Por otro lado, la Direcci6n de Pensiones cobraba una t! 

za del 12 por ciento cuando el tipo de interés establee! 

do en el C6digo de Comercio era del 9 por ciento. 

Posteriormente el largo perfodo de estabilidad moneta-

ria por el que atraves6 el pafs- en el tiempo anterre-. 
volucionario se visluri>r6 la inestabilidad polftica del 

pafs sintetizada por setenta y nueve cani>ios de gobier

no, dos guerras civiles, la ll'Utilaci6n de nuestro terr! 

torio y dos invasiones extranjeras- perm1ti6 que con la 

creaci6n del ISSSTE en 1959, las tasas de sus préstamos 

estuviesen sietnpre tres o cuatro puntos por debajo de • 

la vigente en el mercado. 

Con las refonnas de 1947, se establecieron los prime

ros servicios ml!dicos J)ira los trabajadores, en fon111 

rest~ingida, pues se encontraban limitados solamente 1 

·11 atenci6n de los invllidos. 
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e incorporó el derecho a contar con unidades habitacio

nales en arrendamiento, el seguro por invalidez, y la 

autorización de gastos funerarios. 
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2. La Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los trabajadores del Estado. 

Los servicios médicos generalizados tanto para el tra

bajador como sus familiares y para los pensionistas y 

jubilados y sus dependientes, se establecieron hasta 

1959, fecha en que se pr01111lg6 la nueva ley de los Tra

bajadores al Servicio del Estado. 

En 1972, se cre6 el Fondo de la Vivienda para los tra

bajadores del Estado (FOYISSSTE). 

En 1974, se incorponS a los trabajadores a lista de raya, 

Finalmente, en 1977, se cre6 el TURISSSTE para atender 

los aspectos recreativos y vacacionales, establecidos -

en el propio mandato constftucfonal. 

Es de tal manera trascendental la fnicfatfva presentada 

por el titular del Poder Ejecutivo Federal de la Nue

va Ley del I.S.S.S.T.E. para su estudio y aprobaci6n a 

1 a H: Cimara de Senadores, que nos permft imos copiar -

el texto fntegro de dicha fnfcfatfva, donde se puede -

cfrcunscrfbfr, al haber sido aceptada, el imbfto ins-
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titucional y su influencia social que tiene dicho orden! 

miento. 

ICNORABLE ASAMBLEA: 

A LAS COMISIONES UNIDAS DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y DE 

SEGURIDAD SOCIAL, FUE TURNADA CON FECHA 1° DE DICIEMBRE LA 

MINUTA PROYECTO DE LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVI-

CIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, REMITIDA POR 

LA H. CAMARA DE SENADORES CON f«>TIVO DE LA INICIATI.VA PRESEJ! 

TADA POR El TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL. 

LAS COMISIONES QUE SUSCRIBEN REALIZARON UN ESTUDIO PORMENO

RIZADO DEL TEXTO RECIBIDO, ASI COf«> DE LAS RAZONES, JUICIOS 

Y FUNDAMENTOS SERALADOS EN LA EXPOSICION DE fol>TIVOS DE LA 

INICIATIVA, EN El DICTAMEN ELABORADO POR LA COLEGISLADORA, 

Y DEL PROYECTO DE LEY, DEL QUE SE DESPRENDEN IMPORTANTES -

BENEFICIOS, AMPLIACIONES DE PRESTACIONES Y PRECISION DE COf! 

CEPTOS, QUE HACEN DE ESTA LEY UN ORDENAMIENTO JURlDICO DE 

ACTUALID~D. QUE YA ERA NECESARIO PARA LA EPOCA PRESENTE, SQ. 

BRE.TODO SI SE TOMA EN CONSIDERACION QUE EL ORIGEN DE LA -

LEY VIGENTE DATA DEL ARO DE 1959, Y QUE EN ESTOS 24 AilOS -
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HAN CAMBIADO ESTRUCTURAS Y ORGANIZACION DE LAS ENTIDADES Y 

DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, NUMERO 

DE DERECHOHABIENTES, ASI cor«>, LAS POSIBILIDADES DE LA MIS

MA INSTITUCION PARA AMPLIAR SUS PRESTACIONES. 

EN TERMINOS GENERALES, HAN SIDO FUNDAMENTO PARA LA ELABORA 

CION DE ESTE DICTAMEN LOS SIGUIENTES ASPECTOS SEÑALADOS EN 

EL PROYECTO DE LEY QUE PRESENTAMOS A LA CONSIDERACION DE 

ESTA HONORABLE ASAMBLEA. 

SE ESTABLECE LA POSIBILIDAD DE INCORPORAR A LOS SERVIDORES 

PUBLICOS DE LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS Al INSTITUTO DE SEGUR! 

DAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO ME

DIANTE CONVENIOS CON RECONOCIMIENTO DE ANTIGUEDADES Y PRO

TECCION DE LAS RESERVAS NECESARIAS, COMO UNA FORMA DE LLE

VAR LOS BENEFICIOS GENERALES DE ESTA LEY A TODOS LOS SERVI

DORES PUBLICOS, Y SE PRECISAN LOS CONCEPTOS DE ENTIDADES 

DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, CENTRALIZADA Y PARAEi 

TATAL, QUE ESTAN PRESENTES EN LA LEY VIGENTE, SIN QUE SE 

ESTABLEZCAN CAMBIOS EN CUANTO AL AMBITO DE COMPETENCIA DE 

LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE 

LOS TRABAJADORES DEL ESTADO Y LAS DE~AS LEGISLACIONES QUE 

RIGEN A LAS OTRAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. 
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SE DA LUGAR DENTRO DEL MARCO JURIDICO DE ESTE PROYECTO DE 

LEY A LA CONTINUACION VOLUNTARIA EN EL REGIMEN DE LOS SEGU . -
ROS DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD Y EN EL SERVICIO DE MEDICI

NA PREVENTIVA, MEDIANTE EL PAGO DE LAS CUOTAS QUE CORRESPO!!_ 

DAN, PARA QUE QUIEN SE SEPARE DEL SERVICIO PUBLICO PUEDA Sf 

GUIR RECIBIENDO LOS BENEFICIOS DEL I.S.S.S.T.E. EN MATERIA 

DE SALUD. 

CONSIDERANDO QUE UNO DE LOS CAPITULOS MAS IMPORTANTES DERIV~ 

DOS DEL DERECHO CONSTITUCIONAL A LA PROTECCION DE LA SALUD 

ES EL QUE SE REFIERE A LA MEDICINA PREVENTIVA, SE INTRODU

CE EN EL PROYECTO DE LEY QUE ANALIZAMOS ESTE CONCEPTO CON 

CARACTER OBLIGATORIO Y PRIORITARIO, EQUIPARANDOLO EN IMPOR

TANCIA AL DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD. 

IGUALMENTE SE INTRODUCE EN EL PROYECTO EL CONCEPTO DEL SEGQ 

RO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA PARA QUIEN LLEGANDO A LOS 

60 AÑOS DE EDAD NO REUNA LOS REQUISITOS PARA OBTENER UNA -

PENSION POR AÑOS DE SERVICIO, AGRE~ANDO SERVICIOS DE INTE

GRACION A JUBILADOS Y PENSIONADOS. SERVICIOS PARA EL BIENE~ 

TAR Y DESARROLLO INFANTIL, SERVICIOS TURISTICOS Y FUNERARIOS. 
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SE AMPLIAN co..:i DERECHOHABIENTES A LOS HIJOS MENORES DE 18 

AÑOS, AUN CUANDO NO TENGAN PARENTESCO CONSANGUINEO CON EL 

ASEGURADO, AL CONCUBINARIO DE LA ASEGURADA SI TIENE MAS DE 

55 AAOS DE EDAD, O SE ENCUENTRA INCAPACITADO Y DEPENDE ECQ. 

NOMICAMENTE DE ELLA, Y A LOS ASCENDIENTES, CON LA CONDICIO

NANTE QUE DEPENIYtN ECONOMICAMENTE DEL ASEGURADO. 

EN EL RAMO DE MATERNIDAD SE PROTEGE A LA HIJA SOLTERA DEL 

TRABAJADOR O PENSIONISTA, MENOR DE 18 Af¡QS QUE DEPENDA -

ECONOMICAMENTE DE ESTOS, COPll UNA NECESIDAD DE NO DEJARLA 

SIN LA NECESARIA ATENCION MEDICO OBSTETRICA. 

EL CUIDADO INDISPENSABLE A LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E HI

GIENE Y EL FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES MIXTAS ENCARG! 

DAS DE ESTE OBJETIVO, RECIBEN TRATAMIENTO ESPECIAL CON EL 

FIN DE CONSEGUIR Al TRAVES DE LA PREVENCION DE RIESGOS DE 

TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES UN MEJOR AMBITO LABO-

RAL Y LA SEGURIDAD EN EL DESEMPEAO DE LAS DIARIAS ACTIVIDA

DES. 

POR LO QUE' SE REFIERE A LAS.PRESTACIONES EN ESPECIE Y EN -

PARTICULAR A LAS PENSIONES, LOS BENEFICIOS A LOS TRABAJADO

RES AL SERVICIO DEL ESTADO SE VEN AMPLIADOS EN ESTE PROYEC-
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TO DE LEY, REDUCIENDO EL TERMINO PARA COBRAR LA PENSION DE 

120 A 90 DIAS, FACILITANDO LOS TRAMITES PARA LA ACREDITA-

CION DE PARENTESCO O EDAD, Y SE AMPLIAN TAMBIEN DE 90 A --

120 DIAS EL IMPORTE DE PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS FUNERA

RIOS A LA MUERTE DEL PENSIONISTA. 

POR OTRA PARTE SE ESTABLECE DENTRO DEL TEXTO DEL PROYECTO -

EN EL CAPITULO V REFERENTE AL SEGURO DE JUBILACION, POR 

EDAD Y TIEMPO DE SERVICIOS, INVALIDEZ, MUERTE, CESANTIA EN 

EDAD AVANZADA E INDEMNIZACION GLOBAL, EL CONCEPTO DE PEN-

SION DINAMICA CUYA CUANTIA AUMENTA AL MISK> TIEMPO Y EN LA 

MISMA PROPORCION EN QUE AUMENTEN LOS SUELDOS BASICOS DE LOS 

TRABAJADORES EN ACTIVO, CON LO QUE SE OTORGA UN BENEFICIO 

INDUDABLE QUE EVITARA EN LO FUTURO QUE EN POCO TIEMPO LAS 

PENSIONES SE VEAN REDUCIDAS EN SU PODER ADQUISITIVO AL NO 

INCREMENTARSE AL MISMO RITf() QUE EL AUMENTO EN EL COSTO DE 

LOS SATISFACTORES BASICOS, ESTE CONCEPTO DINAMICO VA TODA

VIA MAS LEJOS Y OTORGA UN AGUINALDO IGUAL A LOS PENSIONA

DOS QUE A LOS TRABAJADORES EN ACTIVO Y CONCEDE A LOS PRI

MEROS LAS PRESTACIONES EN DINERO QUE SE CONCEDAN DE MANERA 

GENERAL A LOS TRABAJADORES EN ACTIVO. 
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EN ESTE MISf«> RUBRO, LA INICIATIVA PLANTEA AUMENTO EN EL -

PORCENTAJE DEL SUELDO QUE FORMA LA PENSION, LLEVANDOLO DEL 

40 AL 50% A PARTIR DE LOS 15 AROS DE SERVICIO CON UN MINIK> 

DE 55 AÑOS DE EDAD Y SE AMPLIA EL DERECHO A LA PENSION A 

LOS HIJOS HASTA LOS 25 AROS SI ESTAN CURSANDO ESTUDIOS ME

DIOS O SUPERIORES, Y Al CONCUBINARIO SI ES MAYOR DE 55 -

AROS O DEPENDIA ECONOMICAMENTE DE LA TRABAJADORA. 

PUNTO l«JY IMPORTANTE LO ES EL QUE LAS PENSIONES DERIVADAS 

POR l«JERTE DEL TRABAJADOR SE OTORGUEN POR UNA CUANTIA IGUAL 

AL CIEN POR CIENTO DE LA DEL PENSIONISTA O DE LA QUE LE -

HUBIERE CORRESPONDIDO AL TRABAJADOR FALLECIDO, SIN QUE SE 

DISMINUYA CON EL TIEfl>O COI() LO SEAALA ACTUALMENTE LA LEY 

VIGENTE. 

LA CREACION· DE OTRO TIPO DE SEGURO, EL DE CESANTIA EN EDAD 

AVANZADA LE DA CARACTER IMPORTANTE DE JUSTICIA SOCIAL Al 

PROYECTO DE LEY, AL OTORGARLE A QUIEN CUMPLA 60 MOS DE -

EDAD Y UN MINif«> DE DIEZ NiOS DE SERVICIO, UNA PENSION QUE 

VA EN R~GOS DEL 40 HASTA EL 50% DEL SUELDO REGULADOR. 

EN OTRO ORDEN DE IDEAS, SE ESTABLECEN EN EL CUERPO DE ESTE 

PROYECTO DE LEY SERVICIOS DE INTEGRACION A PENSIONADOS Y 
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JUBILADOS, SE AMPLIAN PRESTACIONES PARA CONTRIBUIR AL APOYO 

ASISTENCIAL, A LA PROTECCION DEL PODER ADQUISITIVO DEL SA

LARIO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, CON ORIE!f 

TACION HACIA PATRONES RACIONALES Y SANOS DE CONSUMO, Y SE 

AMPLIAN TAMBIEN PRESTACIONES DE SERVICIOS CULTURALES, RECREA 

TIVOS Y DEPORTIVOS, PARA EL PERSONAL QUE SIN DERECHO A LA -

JUBILACION SE RETIRA DEL SERVICIO, SE AUMENTA DE 30 A 45 -

DIAS LA INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO SI SE TIENEN DE 

5 A 7 AAOS DE SERVICIO, Y DE SESENTA A NOVENTA SI SE TIENE 

DE DIEZ A CATORCE AAOS DE ANTIGUEDAD. 

EL PROYECTO DE LEY CREA LOS PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO PARA 

SER UTILIZADOS EN LA ADQUISICION DE BIENES DE USO DURADERO 

CON UN PLAZO MAXII() DE AMORTIZACION DE 5 AÑOS Y UN INTERES 

MENSUAL NO SUPERIOR AL 9% ANUAL, Y DISTRIBUYE CON EL FIN 

DE HACERLO MAS EQUITATIVO EL PRESTAMO A CORTO PLAZO CON UN 

PLAZO MAXIMO DE AMORTIZACION DE 48 QUINCENAS. 

POR ULTIMO, ESTABLECE LA POSIBILIDAD DE CANCELAR CONVENIOS 

DE CONTINUACION VOLUNTARIA DEL SEGURO DE ENFERMEDAD, MATER

NIDAD Y SERVICIOS DE MEDICINA PREVENTIVA, ASI COMO LOS DE 

INCORPORACION, DE ACUERDO CON LAS POSIBILIDADES Y LAS RESE! 
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VAS ACTUALES DE QUE SE DISPONGA Y PUNTUALIZA LA INTEGRACION 

DE LA JUNTA DIRECTIVA EN LA CUAL ESTAN REPRESENTADOS LOS Tl 

Ttn.ARES DE LAS SECRETARIAS QUE TIENEN RELACION CON EL INSTl 

TUTO Y LA APLICACION DE SU LEY. 

POR TODO LO ANTERIOR, Y CONSIDERANDO QUE EL PROYECTO DE LEY 

A QUE NOS HEK>S ESTADO REFIRIENDO CONTEMPLA LOS REQUERIMIE!_ 

TOS ACTUALES EN MATERIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL, QUE -

ENCUADRA DENTRO DE LOS LINEAMIENTOS DEL DERECHO CONSTITU

CIONAL A LA PROTECCION DE LA SALUD Y AJUSTA SUS MECANISMOS 

DE ACCION Al SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y AL PLAN NACIONAL 

DE DESARROLLO, LAS COMISIONES UNIDAS DE TRABAJO Y PREVISION 

SOCIAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL SE PERMITEN SOMETER A LA CON

SIDERACIOH DE LA HONORABLE ASAMBLEA LA SIGUIENTE INICIATI

VA DE: LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (23) 

(23) LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 
iRAQAJAQQRES DEL ESTADO, Proceso Legislativo de la Infcfatf 
va presidencial; C&mara de Diputados del Congreso de la --
Uni6n, LII LEGISLATURA, colecci6n,docurnentos 1984. 
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D. Marco Jurfdico Vigente de las Jubilaciones en la Ley del In! 

tituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores 

al Servicio del Estado. 

Acorde con la exposici6n de motivos de la nueva Ley del ISSSTE 

y ante la imperiosa necesidad de otorgar al pensionista garan 

tías mfnimas que le permitan una subsistencia digna, se ha es

tablecido la previsi6n de constituir las reservas técnicas s.Y_ 

ficientes, la agilizaci6n de trámites, con un máximo de 90 dfas, 

quedando abrogado el plazo de 120 dfas de la Ley del ISSSTE an

terior; y la obtenci6n de pensiones en mejores condiciones, -

tanto cualitativa como cuantitativamente, apartándose en 111.1cho 

de la primera "Ley de pensiones civiles y de retiro", de 1925 

que adolecfa de ltllchas deficiencias, ya que estableci6 un sis

tema de seguridad social que no alcanzaba a cubrir campos tan -

importantes como son la atención de la salud, la protecci6n -

del salario, entre otros. 

El marco jurfdico vigente de las jubilaciones en la ley del -

ISSSTE, se encuentra seftalado en los Artfculos 60, fracciones 

la. y 2a. 64, y de las Jubilaciones, que podfamos llamar por 

porcentajes, de acuerdo al número de anos, en los Artfculos -

61, 62, 63, 64, 65, 66 y sus correlativos 63, 67 y 76 asf 
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como aquellos que son la base y fundamento legal para conceder 

la jubflacf6n, y son los artfculos 1° , 3°, 9°, 15, 16, 21, 48, 

57, y 59 de la Ley del ISSSTE en vigor. 

"Tienen derecho a la pensi6n por jubilac16n los trabajadores con 

30 a~os o más de servicios e igual tie~o de cotizaci6n al ins-

tituto, en los términos de esta ley, cualquiera que sea su edad~'. 

Esta transcrfpci6n del artfculo 60 de la ley del ISSSTE es la·

que claramente nos indica los requisitos de fondo, y·de procede.n 

cia de la pensi6n por jubilaci6n, que analizaremos al ·estudiar 

el cálculo y monto de las pensiones. 
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l. Integraci6n de las cuotas para cubrir los seguros, pre!_ 

taciones y servicios. 

El dilema que se presenta es el de determinar si es rrejor 

que unas personas cobren pensiones elevadas a cambio de 

que otras, la mayorfa, las perciban misérrimas, o si re

sulta preferible que todas cobren pensiones suficientes 

a base del sacrificio de las más pudientes en favor de 

de las menos pudientes. Lo seaundo es lo oue tiene un -

valor de solidaridad social (24). 

Sin embargo al analizar las prescripciones que esta ma

teria de cuotas, sueldos y aportaciones seffala el titulo 

segundo, del régimen obligatorio de la Ley del ISSSTE -

en su Artfculo 16 fracciones I y II, que a continuaci6n 

anotamos se coli~e que sus montos son nuy adecuados. 

ARTICULO 16.- Todo trabajador comprendido en el artfc.!!_ 

lo lº de este ordenamiento, deberá cubrir al instituto 

una cuota obligatoria del ocho por ciento del sueldo 

(24) ENCICLOPEDIA JURIOICA OMEB~ 
Tomo XXIII.- Página 125. 
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blsico de cotizaci6n que disfrute, definido en el artfcu 

lo anterior. 

I. 2% para cubrir los seguros y prestaciones senaladas 

en las fracciones de la I a la II del Artfculo 3° de 

esta Ley. 

II. 6% para cubrir los seguros y prestaciones seffaladas 

en las fracciones de la V a la XX del Artfculo 3° de 

la presente Ley. 

· De igual modo las entidades y dependencias deben cubrir 

las aportaciones que senala la Ley del ISSSTE en su Artfcu 

lo 21 fracciones I. II. III y IV. 

ARTICULO 21.- Las dependencias y entidades públicas suje . . . . -
tas al ré9imen de esta ley, cubrirln al Instituto como -

aportaciones los siguientes porcentajes sobre los equiva

lentes al sueldo blsico de los trabajadores. 

I. 6% para cubrir el seguro de enfermedades. materni-

dad, medicina preventiva y servicios de rehabilita-

cf6n ffsica y mental. 



- 109 -

II. 0.75% para cubrir fntegramente al se~uro de ries~os 

del trabajo. 

III.6% para cubrir los seguros y prestaciones señaladas 

en las fracciones de la V a la XX del Artfculo 3° -

de la presente ley. 

IV. 5% para constituir el fondo de la vivienda. 
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2. "An&lisis del Artfculo 64 de la Ley del ISSSTE, ~n torno al 

monto de las pensiones" 

ARTICULO 64.- "Para calcular el monto de las cantidades que 

correspondan por pensi6n en los términos de los artfculos 60, 

63, 67 y 76 de esta ley y demás relativos, se tomar4 en cuen

ta el promedio del sueldo b&sico disfn.itado en los tres anos 

illllediatos anteriores a la fecha de la baja del trabajador o 

de su fallecimiento. Dicho promedio constituye el sueldo reg.!!_ 

lador" 

Este artfculo se aplica indistintamente a las pensiones por· 

jubilaci6n, edad y tietnpO de servicios, invalidez y a las -

pensiones por viudez y orfandad, como claramente se aprecia, 

los beneficiarios de estas pensiones tienen diferentes nece

sidades, pues su estado ffsico, psico16gico y social es --

1111y diferente¡ pues no puede utilizarse el mismo criterio P! 

ra establecer el 111Dnto de la pensi6n, entre una viuda que ti! 

ne que mantener a tres hijos y una persona que ha quedado in· 

habilitada por causas ajenas al trabajo, COllO es el caso de la 

invaJidez. De allf que sea ne~esario tomar en cuenta todas -

las circunstancias y condiciones temporales de vida de los P.! 
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ticionarios, para poder determinar ~s equitativamente el lllO..!l 

to asignado de la pensi6n¡ por otra parte al sePlalar el Ar-

tfculo 64, que el sueldo regulador queda constftufdo por la 

suma de los sueldos disfn.itados en los tres anos inmediatos 

anteriores a la baja, la cuantfa de la pensi6n se ve reduci

da sensiblemente, como se podrá verificar con los ejemplos -

que a continuaci6n se presentan: 

DEPENDENCIA: S.E.P. 
FECHA DE INICIACION: 1° de abril de 1949 
NOMBRE DE LA CAUSANTE: Paula Cruz Moreno 
FECHA DE BAJA: 31 agosto de 1984 
CATEGORIA: Directora de Escuela Secundaria 
TRIENIO: Del 1° de septietllbre de 1981 al 31 de 

agosto de 1984. 

AAO DIAS MESES SUELDO MENSUAL SUELDO TOTAL 

1981 122 4 s 22,910.85 $ 91,643.40 
1982 46 u 22,552.10 35,328.15 
1982 197 "6t 29,808.00 193,752.00 
1982 122· 4 30,820.50 123.282.00 
1983 151 5 30.820.50 154.102.50 
1983 30 1 31,463.10 31,463.10 
1983 62 2 34.868.40 69,736.80 
1983 122 4 39,068.40 156,273.60 
1984 135 4t ·39,068.40 175.807 .80 
1984 16 j 40,993.40 20,496.70 
1984 92 3 42.393.40 121.180.20 

$1'179.066.25 

SUELDO REQILADOR: 

$1'179,066.25:. 1,095. = s 1 '076.77 
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En este caso la cuota diaria alcanzada por la directora 

es de $1,076.77; lo que equivale a $32,751.74, mensuales, 

cantidad que se alcanza 111Jltiplicando la cuota diaria -

por el factor 30.41667. 

Su percepción real se reduce de $42,393.40 mensuales a 

$32,751.74. lo que constituye un desaliento para el tra

bajador, ahora pensionista, para optar por la jubilación, 

que ve mermados sus ingresos reales en poco menos de --

$10,000.00. 

A continuaci6n se presenta otro caso, que ratifica el S,! 

Halamiento anterior. 

DEPENDENCIA: S.E.P. 
FECHA DE INICIACION: 1° de marzo de 1953 
NOMBRE DEL CAUSANTE: Silverio Tovilla Hernández 
FECHA DE BAJA: 31 de marzo de 1984. 
CATEGORIA: Director y Maestro 
TRIENIO: Del 1° de abril de 1981 al 31 de 

marzo de 1984. 
PERIODO DIAS SUELDOS MENSUALES TOTALES 

lº de abril 81 al 31 Ago. 81 
1° de sep. 81 al 31 dic. 81 
1° de ene. 82 al 15 feb.82 
16 de feb. 82 al 31 ago.82 
1º de sep. 82 al 30 jun. 83 
1° de jul. 83 al 31 ago. 83 
1° de sep. 83 al 31 mar. 84 

SUELDO REGULADOR. 

153 $35,581.95 $1,169.82 
122 43,276.95 1,422.80 
46 44,559.45 1,464.97 

197 56,308.50 1,851.24 
303 58,333.50 1,917.81 
62 64,974.00 2,136.13 

212 73,374.00 2,412.30 

$2'009,591.05 ! 1,095 = $1,835.24 

$178,982.46 
173.581.60 
67.388.62 

364.694.28 
581.096.43 
132,440.06 
511,407.60 
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La percepción real del profesor y director de escuela se

cundaria que era de $73,374.00 y una compensaci6n de - -

$2,412.30 se reduce a $1,835.24 diarios y $55,821.88 men

suales, lo que equivale a una disminuci6n mensual en sus 

ingresos de $19,964.42 que representa el 26.34% menos. -

Con estos dos eJef1'4llos de casos reales nos damos cuenta 

que al seftalar la suma del altimo trienio del sueldo b4-

sico como criterio para fijar el monto de la penst6n,·se 

reducen las posibilidades de un retiro seguro y libre 

de preocupaciones econ&nicas, que en última instancia es 

lo que mis preocupa a la gran masa de trabajadores con -

derecho a la jubliaci6n¡ en sfntesis son dos las deficie.n 

cias del Artfculo 64 en cuesti6n. 

1º Al catalogar de igual modo a los beneficiarios de -

pensiones de 111.1y diversa fndole, y 

2° La f1jaci6n inadecuada para nuestra época, del mon

to de la pensi6n diarfa. 
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3. Cálculo y monto de las pensiones. 

Para proceder al cálculo de la pensión por jubilación, 

es necesario, se verifique si el solicitante cubre el 

supuesto del art'iculo 60, párrafo primero de la Ley del 

ISSSTE, en vigor, que indica: "Tienen derecho a la pen-

si6n por jubliaci6n los trabajadores con 30 años de servi

cios o más, e igual tiempo de contribuci6n al Instituto, 

en los ténninos de esta ley, cualquiera que sea su edad" 

La ley aludida hace precisiones tennino16gicas, de to

dos aquellos conceptos que se toman en cuenta para el 

cálculo de la pensi6n; que de acuerdo con el Artículo 

49, ha de concederse por cuota diaria. 

Dichas precisiones son: 

Sue 1 do básico: "El sueldo básico que se tomará en cuen

ta para los efectos de esta ley, se integrará solamente 

con el "sueldo presupuestal", el sobresueldo y la com-

pensaci6n de que más adelante se habla, excluyéndose 

cualquiera otra prestación que el trabajador perciba 

con motivo de su trabaj9" 

ARTICULO 15 Párrafo primero. 
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Sueldo Presupuestal .- "Es la remuneraci6n ordinaria se

na lada en la designaci6n o nombramiento del trabajador 

en relaci6n con la plaza o cargo que deseqiena: Artfcu

lo 15, p4rrafo segundo. 

Sobresueldo.- Es la renuneraci6n adicional concedida al 

trabajador en atenci6n a circunstacias de insalubridad 

o carestfa de la vida del lugar donde presta sus servi

cios: Artfculo 15 p4rrafo tercero. 

Compensac16n.- "Es la cantidad adicional al sueldo pre

supuestal y al sobresueldo que se otorga discrecional

mente en cuanto a su monto y duraci6n a un trabajador en 

atenci6n a las responsabilidades o trabajos extraordina

rios relacionados con su cargo o por servicios especia-

les que desempefte y que se cubra con cargo a la parti

da especifica denominada "Compensaciones Adicionales por 

Servicios Especiales" Artfculo 15 p4rrafo cuarto. 

Sueldo Regulador.- Es el promedio del sueldo b4sico -

disfrutado en los tres anos irvnediatos anteriores a la 

fecha de la baja del trabajador. Artfculo 64 
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Se puede decir que calcular la pensi6n por jubilación, se 

reduce a obtener el sueldo regulador; es decir, el prome

dio del sueldo bisico percibido durante los últimos 1095 

d'as (3 aftos), Hemos considerado interesante presentar -

un dictimen de jubilaci6n que Rllestre los pormenores que 

dicho cilculo representa y la forma como se sancionar&, 

por la H. Junta Directiva del Instituto; para lo cual -

se tollllrin en cuenta datos reales del C. SILVERIO TOVILLA 

HERNANOEZ. 
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RELACION DE EMPLEOS Y SUELDOS 

c. SILVERIO TOVILLA HERNANDEZ 

Del 1° de marzo de 1953 al 31 de agosto de 1980. 

1980 septiembre 1º a diciembre 31 maestro $14,484.00 
1980 septiembre 1º a diciembre 31 maestro 14,484.00 
1981 enero 1º a febrero 28 maestro 16,294.50 
1981 enero 1º a agosto 31 maestro 16,294.50 
1981 marzo lº a agosto 31 di rector 19,287.45 
1981 septiembre 1º a dkiembre 31 director 23,404.95 
1981 septiembre 1º a diciembre 31 maestro 19,872.00 
1982 enero 1º a febrero 15 director 24,046.20 
1982 enero 1º a febrero 15 maestro 20,513.25 
1982 febrero 16 a agosto 31 director 30,450.60 
1982 febrero 16 a agosto 31 maestro 25,857.90 
1982 septiembre 1º a diciembre 31 director 31,463.10 
1982 septiembre 1º a diciembre 31 maestro 26,870.40 
1983 enero 1º a junio 30 director 31,463.10 
1983 enero 1º a junio 30 maestro 26,870.40 
1983 julio 1º a agosto 31 director 34,868.40 
1983 julio 1º a agosto 31 mae.stro 30,105.60 
1983 septiembre 1º a diciembre 31 director 39,068.40 
1983 septiembre 1º a diciembre 31 maestro 34,305.60 
1984 enero 1º a marzo 31 director 39,068.40 
1984 enero 1º a marzo 31 maestro. 34,305.60 

BAJA: el 31 de marzo de 1984. 

Nació el 20 de junio de 1935 S/R.F.C. 
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TRIENIO 

C. SILVERIO TOVILLA HERNANDEZ 

Del lº de abril de 1981 al 31 de marzo de 1984. 

1° abr. 81 al 31 ago. 81 153 $35,581.95 $1,169.82 $178,982.46 

1º sep. 81 al 31 dic. 81 122 43,276.95 1,422.80 173,581.60 

1° ene. 82 al 15 feb. 82 46 44,559.45 1,464.97 67,388.62 

16 feb. 82 al 31 ago. 82 197 56 ,308. 50 1,851.24 364,694.28 

lº sep. 82 al 30 jun. 83 303 58,333.50 1.917 .81 581,096 .43 

1° jul. 83 al 31 ago. 83 62 64,974.00 2,136.13 132,440.06 

1º sep. 83 al 31 mar. 83 212 73,374.00 2,412.30 si1 ,4o7 .60 

SUELDO REGULADOR: $2'009,591.05 1095 = $ 1,835.24 DIARIOS. 



México, D.F., a 22 de abril de 1984. 

H. JUNTA DIRECTIVA DE ESTE INSTITUTO 

SUBDIRECCION DE PENSIONES Y 
VIGENCIA DE DERECHOS. 
SUBDIRECCION DE PENSIONES 
SUBJEFATURA DE SERVICIOS DE PENSIONES 
DIRECTAS. 

CLAVE: 01 
ASUNTO: Pensi6n por jubilación 
C. Silverio Tovilla Hern~ndez 

EXPEDIENTE: DEF. 24038 
No. PENSIONISTA: L-4122 

Con base en la documentaci6n que obra en el expediente citado en el 
rubro, se somete a su consfderaci6n el si~ufente: 

D I C T A M E N 

l. SOLICITUD 

1.1 Suscrita por el (la) C. Silverio Tovilla Hernánrlez 
1.2 Presentada el 20 de abril de 1984. 

2. SERVICIOS Y APORTACIONES 

2.1 Dependencia (s) y Entidad(es): S.E.P. 
del lº de marzo de 1953 al 31 de marzo de 1984 

aHos: 31 Meses, dfas: O 

1.2. Liquidaci6n: No hay. 
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NOMBRE: Silverio Tovilla Hernández 

2.3 Tiempo total reconocido: 

31 años 

3. MONTO DE LA PENSION 

3.1. Sueldo regulador: $2'009,591.05 ; 1095 = $1,835.24-
3.2 Cuota diaria asignada con cargo al patrimonio del Ins

tituto: 

Sl,836.00 del 1° de abril al 31 de agosto de 1984. 
$1,968.00 del 1° de septieri>re de 1984 en adelante. 
(Se incrementan las cuotas $132.00 a partir del 1º de 
septiembre de 1984) 

4. INICIACION DE PAGO: A partir del 1° de abril de 1984, dfa 
siguiente al que disfrut6 de su último sueldo, por haber 
causado baja. 

5. TERMINO DEL BENEFICIO: Al fallecimiento. 

FUNDAfiENTO LEGAL: Artfculos 1°, 3°, 9°, 15, 16, 21, 48, 49, 
57,59, 60, 62, y 64 de la Ley del ISSSTE 

ATENTAMENTE 

EL JEFE DE SERVICIOS DE 
PENSIONES DIRECTAS 

El SUBDIRECTOR DE PENSIONES 
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H. JUNTA DIRECTIVA 

No. PENSIONISTA 

La H. Junta Directiva, con base en el dictamen que antecede y con 
fundamento en el Artfculo 157 de la Ley del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dicta el si-
guiente: 

A C U E R D O 

Se concede al(la) C. SILVERIO TOVILLA HERNANDEZ 
Pensión por jubilaci6n,,asign4ndole la cuota diaria con cargo 
al patrimonio del Instituto, de: 

$1,836.00 del 1° de abril al 31 de agosto de 1984. 

$1,968.00 del 1° de septiembre de 1984, en adelante. 

Iniciase el pago de la pensi6n:· A partir del 1° de abril de 
1984. 

Con término de pago del beneficio: Al fallecimiento. 

Liquidación: No hay. 

Para los efectos de lo dispuesto en el primer p4rrafo del Artfc~ 
lo 162 de la citada Ley, remftase este acuerdo a la Secretarfa 
de Pro~ramaci6n y Presupuesto. (Actualmente ha sido abrogado el 
artfculo 162 de la Ley del ISSSTE). 

Notif1quese en su oportunidad al (la) interesado(a) 



CAPITULO 111 

"PROBLEMATICA INSTITUCIONAL EN MATERIA PENSIDrlARIA" 
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CAP rTUL O JI I 

PROBLEMATICA INSTITUCIONAL EN MATERIA PENSIONARIA 

A. Tratamiento de las bajas de los trabajadores, por las Depen 

dencias y Entidades de la Administraci6n Pública Federal. 

El derecho de los trabajadores al servicio del Estado for

ma parte del derecho del Trabajo, por lo que las relacio

nes laborales burocráticas son de carácter social, inde-

pendientemente de la funci6n pública del Estado, que frente 

a sus trabajadores representa a 1 Estado de Derecho Socia 1. 

la doctrina jurisprudencial interpretativa de la ley Fede

ral de los trabajadores al Servicio-del Estado, podemos -

dividirla en dos partes: la sustantiva y la procesal. 

En materia sustantiva la Suprema Corte de Justicia ha esta

blecido diversas tesis, distinguiendo entre trabajadores 

de base y de confianza, a efecto de que la Ley burocrática 

s61o se aplique a los primeros; en relación con los cam

bios de adscripción de los empleados públicos, los titula

res de las unidades burocráticas están facultadas para 



- 124 -

carrbiar de adscripción a sus subordinados sin que estén ob11 

gados a probar su necesidad de cambio, por razones de buen 

servicio, y siempre que en el nombramiento no se haya pre

cisado el lugar en que prestará aquellos el trabajador del 

Estado; en cuanto al cese de los trabajadores, existen pre

cedentes lllJY importantes, en el sentido de que cuando el ti

tular de una dependencia burocrática expone por vfa de exceJ?. 

ci6n las c.ausas que motivaron el cese de un trabajador, el 

tribunal de arbitraje no puede negarse a estimarlos, aunque 

no haya acudido al mismo para obtener su resoluci6n previa

mente al cese o porque semejante acto de indefensión no lo 

autoriza ninglln ordenamiento legal. La Constituci6n Pol ft1-

ca de los Estados Unidos Mexicanos por otra parte senala en 

el Artfculo 123 apartado 8, fracci6n IX, que los trabajado

res s61o podr&n ser suspendidos o cesados por causa justif1 

cada, en los t~rminos que fije la Ley. 

En caso de separaci6n injustificada tendrb derecho a optar 

por la reinstalaci6n en su trabajo o por la indemnizaci6n -

correspondiente, previo el procedimiento legal. En los casos 

de ~upresi6n .de plazas, los trabajadores afectados tendrin 

derecho a que se les otorgue otra equivalente a la suprfm! 

da o a la indemnizaci6n de Ley. 
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Fracción X, los trabajadores tendrán el derecho de asocia!. 

se para la defensa de sus intereses comunes. Podrán, asi

misrrK>, hacer uso del derecho de huelga previo el cumplimien 

to de los requisitos que determine la ley, respecto de una 

o varias dependencias de los Poderes Públicos, cuando se -

violen de manera general y sistemStica los derechos que -

este artfculo les consagra. 
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l. Licencias Prepensionarias y Bajas 

El Arttculo 49 de la Ley del ISSSTE en vigor senala con 

relaci6n a las licencias prepensionarias y bajas de los 

trabajadores de las dependencias o entidades de la Ad

ministraci6n Pública lo siguiente: 

"El Instituto estarl obligado a otorgar la pensi6n en un 

plazo m4xi111> de 90 dfas, contado a partir de la fecha en 

que se reciba la solicitud con la documentacidn respec

tiva, además de la constancia de licencia prepensionaria 

o, en su caso, el aviso oficial de baja, sin perjuicio -

de que el trabajador pueda solicitar el calculo de la -

pensi6n que le pudiera corresponder" 

Del mismo 111>do el Artfculo 33 del Reglamento de presta

ciones econ61nicas del ISSSTE publicado en el Diario Oficial 

del 4 de junio de 1984 indica (25). 

"El interesado deber& presentar a la Subdirecci4n el -

documento que acredite su baja o la constancia de licen-

(25) REGLAMENTO DE PRESTACIONES ECONOMICAS DEL ISSSTE 
Diario Oficial, Jueves 7 de junio de 1984 .. 
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cia prepensionaria, copia certificada del acta del Re

gistro Civil de nacimiento y la solicitud respectiva 

acompañada de la demás documentación que con ella se 

exija". 
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2. Servicio Médico y Vigencia de Derechos. 

La seguridad social de los trabajadores al servicio del 

Estado comprende dos regfmenes, el obligatorio y el vo

luntario. Dentro del obligatorio el ISSSTE proporciona 

en materia de salud los siguientes servicios: 

l. ~dicina preventiva.- Que tenderln a preservar y man 

tener la salud de los trabajadores, pensionistas y 

los familiares de ambos, quienes tendrán derecho -

también a la atención preventiva, que consiste en 

programas muy diversos como son: 

a. El control de enfennedades previsibles por vacu"! 

ción. 

b. El control de enfennedades transmisibles. 

c. La detección oportuna de enfennedades crónico-

degenerativas. 

d. Educación para la salud. 

e. Planificación familiar. 

f. Atención materno-infantil. 

g. Salud bucal. 

h. Nutrición. 
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i. Salud mental 

j. Higiene del trabajo y previsión de riesgos, y 

k. Las demcfs actividades de medicina preventiva -

que determine el gobierno del Instituto. 

2. Seguro de enfennedades y maternidad. 

J. Servicio de rehabilitación fisica y mental, y 

4. Seguro de riesgos del trabajo. 

Por lo que hace al régimen voluntario se aplica al tra

bajador que deje de prestar sus servicios en alguna d_! 

pendencia o entidad y que no tenga la calidad de pen

sionado y habiendo cotizado para el Instituto cuando me

nos durante cinco aftos, podrá solicitar la continuación 

voluntaria en el regimen obligatorio de los seguros de 

enfermedad, maternidad y medicina preventiva y al efe.f. 

to cubrir& fntegramente las cuotas y las aportaciones -

que correspondan conforme a lo dispuesto por los Artfc_!! 

los 16 y 21 de la Ley del ISSSTE. 

La conservaci6n de Derechos o Vigencia de Derechos. 

Este aspecto está regulado en el Artfculo 32 de la Ley 

del ISSSTE en vigor e indica lo siguiente: 
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"El trabajador dado de baja por cese, renuncia o por ter 

minaci6n de la obra o del tiempo para los cuales haya sJ. 

do designado, pero que haya prestado servicios ininte-

rrumpidos inmediatamente antes de la separación duran

te un mfninx> de seis meses, conservar& los dos meses si

guientes a la misma el derecho de recibir las prestacio

nes establecidas y ya mencionadas al principio de este -

capftulo. Del mis1111 derecho disfru~arAn, en lo que proce

da, sus famil;ares derechohabientes. En el orden pr4cti

co cuando un trabajador tenga en tr6mite su Jubilaci6n o 

pensi6n y hayan transcurrido esos 2 meses de vigencia -

de derechos, solicita, de la subdirecci6n de pensiones-· 

una constancia de tr!mite, a fin de que se regularice el 

disfnJte de todas las prestaciones mEdicas, para ~1 y P! 

ra sus familiares dependientes". 
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B. Fenómenos vinculados con el retiro. 

El trauma de la Jubilación. 

No obstante los antecedentes expuestos en materia de seguridad -

social, y el marco jurfdico vigente en la Ley del ISSSTE, que re

presentan ai'los de lucha, esfuerzo y evolución, aún se presentan -

problem6ticas que es necesario conocer y resolver como las que en 

este aparato se exponen, con sus variantes incontables pero que -

tienen en común las mismas caracterfsticas, porque cuando a una -

persona se la jubila, se concreta en ella la contradicción básica 

existente en la sociedad entre lo ideológico y lo real • 

. Por otro lado, se le dice al anciano qu ele ha llegado la hora del 

"merecido descanso", que ha trabajado lo suficiente y también, -

más sutilmente que ya ha dado a la sociedad lo que tenía que dar

le. Y ahora le toca el turno a los más jóvenes. Si como hemos di

cho la sociedad hace creer al hombre que vale lo que produce, el 

jubilado no vale nada y el lo sabe. La sociedad educa a la pobla

ción en unos valores que en un momento dado conducen a una contra

dicción vital. 

En la práctica el abandono brusco de toda actividad, produce -

una sensación de aburrimiento muy peligrosa para la inte~ridad 
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psfquica y ffsica de la persona. Especialmente a los obreros y 

manuales, a quienes la jubilaci6n afecta ya en un estado ffsico 

más deteriorado de des~aste previo: la inactividad y el aburri

miento los condena a la ~erte en unos pocos años, a nivel psi

co16~fco la jubilaci6n a una edad fija, permite la no fmplicaci6n 

personal, el individuo puede creer que se jubila porque tiene la 

edad, pero sentirse en perfectas condiciones ffsicas y p_sfqui

cas (26). 

Las soc1ed~des capitalistas presentan una radical separaci6n entre 

trabajo y descanso. La experiencia laboral es men6tona y dura, -

desagradable, de este modo el retiro aparece como una necesidad, 

pero tiene inconvenientes psicold-icos notables. El alargamiento 

de la duraci6n de la vida supone que un porcentaje numeroso • 

de jubilados, personas frecuentemente saludables, seran conside

radas oficialmente inútiles para la sociedad. Esta organizada • 

de otra manera. probable111ente podrfa plantear una disminuci6n • 

paulatina del trabajo o la asignacidn de determinadas funciones 

de utilidad ger.eral a los jubilados y a la sociedad, como fue -

expuesto en el capftulo 1 en que las qeneraciones de mayor edad 

tuvieron gran dignidad, al vincularse sus actividades con el o~ 

bierno, la enseñanza y el consejo en las co1111nidades donde resi 

(26) JGNASI CASALS.- Sociolo~fa de la Ancianidad . la. Ed.~éxico, 
Editorial Mezquita, S.A. 1982. 136 p.p. p.57, 59. 



- 133 -

dfan. TalllbiEn las clases sociales de nuestros dfas difieren en 

cuanto a la jubilaci6n pues Jos campesinos, propietarios, los 

~resarios, los artistas, los profesionistas y los polfticos no 

suelen jubilarse nunca, reteniendo una actividad potencialmente 

interesante o un fuerte control econ&nico; dicha actividad po

tencialmente interesante se puede instaurar en la legislaciGn 

de una ley moderna de pensiones que resuelva la problem&tica a 

que hemos hecho inenci6n. 
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l. Improductividad. 

Ya que el fen6meno social y jurídico de la jubilaci6n abarca 

asuntos de polftica social ~eneral, nos parece oportuno con

siderar analfticamente el concepto de la improductividad del 

jubilado, que consiste en el cambio institucional del "rol", 

que se haya implfcito en el hecho de que un individuo deje de 

ser recompensado por su aporte a la producci6n o a un servi

cio, o como dice Castellsy Guillermard: 

"En la sociedad moderna la jubilaci6n representa crear un rol 

improductivo econ6micamente, en lo que respecta a un gran nú

mero de personas, cuyo trabajo no se considera esencial o ne

cesario µara el funcionamiento del orden econ6mico (27). 

Este aspecto vinculado con el retiro, o con la poblaci6n de 

edad avanzada en la sociedad mexicana, es uno de los asun-

tos más preocupantes de nuestro estudio ya que comprende a 

una gran cantidad de personas, ha llamado la atenci6n nues-

tra el artfculo titulado "Desempleados más de dos millones 

de ancianos" (28), que por contener notas de impresionante 

(27) ENVEJECIMIENTO HUMANO Y JUBILACION 
Publicado por la Asociación Internacional de la Seguridad 
Social, H.A. RHEE, Buenos Aires, Argentina.- 1977. Pág. 69. 

(28) DIARIO VESPERTINO EXCELSIOR.- 2a. Edici6n. 
Fecha: 28 de julio de 1984, autor: José Antonio Cano. 
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realismo y veracidad se transcribe fntegramente: 

"De los cuatro millones ciento cuarenta y dos mil ancianos 

-personas de sesenta años de edad- que existen en el pafs, 

cincuenta por ciento de ellos est&n improductivos y desemple! 

dos y tienen que vivir de la caridad de sus familiares, marº! 

nados, humillados y sin esperanza en su vida, que no ser una 

carga para quienes les rodean, esperan que la nuerte les 11! 

gue. 

E? doctor Ram6n Osorio Carvajal, Subdirector de Asistencia 

del Instituto Nacional de la Senectud, manifestd que esta c! 

fra es alarmante y tiende a aumentar conforme pasan los anos. 

A pesar de haber sido tratado en varias ocasiones este probl! 

1111 latente en nuestro pafs. Por desgracia no se ha cobrado C! 

bal conciencia de su magnitud y lo que ser& dentro de pocos -

anos. La juventud se olvida que el tieinpo pasa y dentro de 

algunos anos ser&n ancianos y no habrl forma de sustentarlos, 

si en esta época no se to1111n las medidas adecuadas. 

Adetn&s del preocupante desempleo, el analfabetismo también lo 

es si consideramos que del total de la poblaci6n senil, un -

veinticinco por ciento no sabe leer nf escribir. 
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En forma paralela esta gente se enfrenta a un problema más S! 

rio que es la falta de asistencia médica de alguna institu

ci6n, que por su edad requieren de mejores tratamientos por

que cada vez son mayores sus enfermedades 

Por otra parte el Doctor Osorio Carvajal indic6 que desde la 

creaci6n del INSEN varios miles de ancianos se han benefici.! 

do con los programas que este organismo ha puesto en marcha¡ 

como es el descuento en art1culos de prirrera necesidad para 

ellos. 

También se han logrado otras prestaciones como reducci6n en 

las tarifas de avi6n .. hoteles y restaurantes, para que estas 

personas puedan viajar y tener diversiones~ después de que han 

tra~ajado toda su vida. 

En los distintos espect&culos tambi~n gozan de descuentos 

mostrando las credenciales que los acreditan como mient>ros 

del Instituto. Para concluir el Doctor Osorio dijo que la -

asistencia médica para estos ancianos es indispensable y -

por ello, en las instituciones del sector salud (IMSS, ISSSTE, 

SS Y OIF). les buscan acomodo. ya que al no tener recursos 

econ6micos 1 no pueden pagar médicos particulares. 
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En las sociedades occidentales, como es la nuestra, tr~dici_Q 

nalmente se ha marginado a los ancianos y no existe una ad! 

cuada educaci6n que prepare a los j6venes de hoy para apreciar 

el valor de los ancianos y su experiencia, pues resultan, si 

se les utiliza cabalmente, de Qran utilidad para el desarrollo 

social. 

Es necesario que se ponga énfasis en comprender la improduc

tividad, marginaci6n, el sentimiento de inutilidad y la angu_! 

tia que padecen miles de pensionistas en México a través de 

pro~raw~s que beneficien a los mexicanos que han alcanzado -

este status social, reintegrándolos a la vida productiva del 

pafs, del mismo modo favorecer a los millones de ancianos que 

han quedado sin el apoyo familiar, o de la sociedad. 
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2. Inseguridad social.' 

En general se est& de acuerdo en que debido a la inseguridad S.Q 

cial no se han cubierto todo tipo de contingencias por las que 

puede atravesar un trabajador o pensionista, debiendo ser cu-

biertaspor una instituci6n única, con el objeto de centralizar 

esfuerzos y que el mismo trabajador no se vea sumido en confu

siones de tipo administrativo o burocritfco. Esto ha plantea

do demandas como las que presentaron la Organizaci6n Regio

nal Interamericana de trabajadores (ORIT), La Central Latinoa

mericana de Trabajadores (CLAT) y el Congreso Permanente de 

Unidad Sindical de los Trabajadores de América Latina (CPUSTAL), 

que reflejan las carencias de las fnstitucfones que funcfo-

nan en este campo, y que a contfnuaci6n se enlistan: 

l. La protecci6n que brinda la seguridad social ser& otorga

da de manera integral, de acuerdo a las necesidades del 

pensionista. 

2. La seguridad social debe ser cubierta por una instftucf6n 

única. 

3. La seguridad social debe COlllJ>render y abarcar todo un sf! 

tema que proporcione el bienestar que el trabajador nece

cita. 
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4. La salud debe comprenderse, no s61o como ausencia de en

fermedades, sino que abarca una vivienda digna, educaci6n 

diversi6n, trabajo estable, etc. 

5. La eficiencia de las instituciones de seguridad social se 

debe medir por la calidad de los servicios y no por la -

cantidad de personas atendidas. 

6. La relaci6n médico-paciente debe tener car4cter humano, 

mas integral, donde al médico le interese, además de la 

salud del paciente, su condici6n econ6mica y social. 

7. El sistema de seguridad social debe proteger a toda la -

poblaci6n y no solo a los trabajadores y su familia~ 

8. El financiamiento de la seguridad social debe estar a car 

go del Estado y los patrones. 

9. La tramitaci6n de las prestaciones debe ser senci.lla y 

r4pida, eliminando el exceso de burocratismo. 

10. El trato que reciban los usuarios al utilizar los servi-

cios, debe ser eficaz y atento. 

11. A los patrones que no paguen las cuotas deben aplicarse

les, inflexiblemente, las sanciones prescritas por la 

ley. 

12. Las medidas de seguridad e higiene deben ser cumplidas -

por los patrones. 

13. La edad en que los trabajadores deben jubilarse ser§ de 

50 anos indistintamente para hombres y 111Jjeres. La jubi-
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laci6n ser& con 20 anos de servicios y en relacf6n direc

ta al trabajo de~ftado. 

14. El monto de la jubflacidn debe ser .igual al S1lario que 

percibe el trabajador al lllOllll!nto de jubilarse y serf -

ajustado de acuerdo al au111nto del costo de 11 vida. Con 

estas consideraciones el Estado debe subsanar todo tipo · 

de necesidades para toda clase de trabajadores y pensio

nistas (29). 

ColllO ha sido definida la inseguridad social en el Capftulo 

11 al tratar sobre •1a lucha del hOlllbre contra la .inseguridad" 

se puede afirmar que la inseguridad apltcada al caso del gru

po de jubilados del ISSSTE y de las organizaciones similares 

es un fen61neno sochil que se produce por circunstancias prf_!! 

cipal111ente bioldgicas y soctales que ocasiona la fnestabtlt

dad fndtvicllal y familiar. 

En el aspecto bio16gico los camios que se producen en los 

hOlllbres y en las 111jeres '" el perfodo COllPrendfdo de la 

edad adulta y vejez, es decir, el perfodo en que el trabaja

dor se retira son: 

(29) IMSS. - Trabajadores y Segurfdas ·Soctal en Wrfc1 Lattna 
Coordfnaci6n: Noetllf Callen.y Sara Gutffrrez.- Mfxfco, la. 
Ed1cf6n.- 1981. 
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l. Retardamiento gradual del metabolismo, en cuanto al 

tiempo de reacd 6n; dec 1 i nac i 6n gradua 1 en. 1 a perce_E 

ci6n visual y de audici6n, y en la fuerza ffsica. 

2. Menopausia o climaterio: manifestaciones fisio~ógi

cas y psico16gfcas. 

3. Contraste entre hombres y mujeres, en el plano psi

co16gico y en términos de los papeles sociales y v~ 

cacionales que desempenan. 

4. Tendencia progresiva de los tejidos a desarrollar 

lesiones pato16gicas; iniciaci6n de algunas enfer

medades cr6nicas. 

5. Acrecentamiento de la competencia, como resultado 

de la experiencia; marcada evoluci6n del discern.i 

miento; "sabidurfa", en contraste con la "inteli-

gencia". (30) 

·En .el aspecto social relacionado con el empleo se compre!!. 

den los siguientes aspectos: 

l. Problemas vinculados con el retiro obligatorio; ne

cesidad de cierta flexibilidad en la planificaci6n 

del retiro para las personas pertenecientes a dif! 

rentes grupos sociales y econ6micos. 

(30) DOROTHY w. SMITH, Cuidados de Enfermerfa para Adultos 
La Prensa ~Adica Mexicana, M~xico, D.F.- 1967 P4g. 37 
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2. Necesidad de identificar aquellos factores que hacen 

que las tareas sean o no convenientes para los trab! 

jadores de edad ya avanzada¡ cambios en el desempe"o 

que normalmente se producen con el envejecimiento¡ "!. 

didas empleadas por los or9anismos para compensar di

chos cambios. 

3. Necesidad de las personas de edad avanzada de conti

nuar realizando una tarea útil¡ problemas particul! 

res que afectan al hombre, que se retira de su acti

vidad, en contraste con los que afectan a su esposa 

cuya ocupaci6n ha sido la de "ama de casa" 

4. Cualidades y defectos del trabajador de edad avanza

da, en contraste con los propios del trabajador jo

ven: celeridad, calidad, absentismo y seguridad. 

5. Talleres protegidos para la rehabflitacf6n de los 

trabajadores de edad avanzada (31) 

Los cambios que se experimentan puede hacen que a una persona 

le resulte ~s dfffcfl se!JUfr trabajando a medida que enve- -

jece, pero la respuesta individual a estos cambios es tan -

(31) lbtdem P. 140 
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diversa que en la mayorfa de los casos produce inseguri

dad social, por lo cual se considera incorrecto estable

cer una edad fija para la jubilación. Además como en el 

sistema socioecon6mico operante existen numerosas y di-

ferentes ocupaciones, con distintas demandas ffsicas y me!!. 

tales, esa edad no corresponde uniformemente a lo que se 

denomina "edad jubilatoria". 

Por otra parte, no todos dejan de trabajar cuando adquie

ren el derecho a obtener el pago de la jubilaci6n, sino 

que contintlan en actividad. 

Aparte de la referencia a las aptitudes ffsicas, hay otros 

factores que contribuyen a la adopci6n del concepto de j_!l 

bilaci6n. Uno de los factores es la conveniencia admi-

nistratfva, ya que la sociedad ha de procurar ingresos a 

los ancianos y es más f!cil establecer una pensi6n pagad!_ 

ra a determinada edad, en vez de condicionarla al examen 

ff sico. Otro factor serfa la falta de aptitud de la gen

te educada y capacitada en un nivel tecno16gico obsoleto 

frente a las ocupaciones y habilidades que la tecnologfa 

actual exige. 
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Un tercer factor.es la reticencia de los e1111>leadores para 

aceptar trabajadores mayores (32) 

(32) ALFONSO HERRERA GUTIERREZ.-
La Seguridad Social, la. Ed1cf6n, 1963.- Mfxfco, D.F. 
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3. Tedio y Desinterés. 

El paso de la actividad al retiro es el momento crftico del 

trabajador. Las angustias generadas por la jubtlaci6n term.! 

nan a veces en depresiones cllraderas. Para defenderse de la 

inercia nefasta en todos los planos es necesario que el an

ciano conserve alguna actividad generadora de interfs, con 

la cual mejorarf su estado general. 

Cuanto mas elevado es el nivel intelectual de un individuo, 

mas ricas y variadas siguen siendo sus actividades. Pero los 

trabajadores manuales jubilacíos pasan ·rm.1cho tiempo sin hacer 

nada. La inactividad provoca una apatfa que destn1ye todo de

seo creativo. 

El tedio pesa mas en los viejos que en los J6venes y les qu! 

ta el gusto por la distracci6n. Una de las consecuencias mas 

evidentes del au111ento en el pl'Ollledio de vida y de la mecani

zaci6n es el tiempo 1 ibre de que pueden disfrutar los indiv! 

duos, pero especfalinente aquellos de eda~ avanzada, como los 

pensionistas. 

El tiempo libre utilizado productivamente puede ser agrada-

ble para el individuo, o bien el tieq>e> libre puede ser una 
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fuente de tedio y autoconmiseraci6n. Huchos adultos y ancia

nos llenan sus ratos de ocio con actividades educativas, re-

. creativas, cfvicas o religiosas, y encuentran un propósito -

para seguir viviendo. Por otro lado se conocen ancianos que 

carecen o apenas tienen alguna motivación para cuidarse a sf 

mismos o para recuperarse de una enfermedad. 

Existe una estrecha relación entre salud y vida activa¡ sin 

salud, las actividades para participar en la vida de la COf!!! 

nidad disminuyen o desaparecen¡ sin amistades, compafteros y 

un propósito en la vida, 111.1chos ancianos no encuentran razón 

alguna para mantenerse en buen estado de salud. 

A medida que con el paso de los a~os, lás reservas de ener

pfa van disminuyendo, es normal que las actividades vitales 

pierdan un poco de su dinamismo, pero tendr4 que asegurarse 

que esta disminución no resulte excesiva o indicadora de un 

trastorno patolópico. 

Senectud y Jubilación corresponden a dos procesos diferentes 

que no deben confundirse. Se distinguen en consecuencia dos 

tendencias en esta problemática: 
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Las relaciones entre el trabajo y el no-trabajo 

Las contradicciones existentes entre el sujeto humano 

entendido como ser social. y el ser biol6gico sometido 

a hechos naturales. 

En las obras que tratan sobre problemas de la senectud. es

tas dos consideraciones están generalmente imbricadas y co

rresponden a lo que se denomina en conjunto conductos y ca

racterfsticas expecfficas de esta edad. Se consideran las 

necesidades de los jubilados en funci6n de la influencia de 

sus entradas, de su aislamiento y de su estado de salud. 

El pensionado o jubilado en esta etapa crftica de su vida. 

en esta situaci6n de cani>io se aparta en la mayorfa de los 

casos del 111.1ndo. y construye su propia intimidad. viviendo 

en la intromisi6n. el tedio y reemplazando la acci6n por los 

recuerdos. 

El modelo de análisis propuesto en esta investigaci6n en don. 

de se 111.1estra un modelo de la antigüedad. en una fase precap! 

talista la vejez es fuente de poder y acu111.1laci6n de experien

cias. pero en la época moderna, capitalista la sociedad pro

ductiva se basa en el trabajo. la jubilaci6n significa en e! 

ta última fase la eliminaci6n de un elemento poco rentable 
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y no-activo; de ahf que se precise una can.,ana educacional -

que desde el ámbito de las instituciones, que tienen contac

to con los diversos aspectos de la jubilacf6n, transforme las 

pricticas injustas y reivindique a los ancianos en el sistema 

socioecon6tllico operante en nuestros dfas. 

El sentido que los hOllbres y las instituciones asignen a los 

pensionistas y Jubilados, su sistema global de valores, es el 

que define el sentido y el valor de la vejez. A la inversa, 

por la forma en que las personas y las instituciones se·cOlll

portan con sus viejos, se descubre sin equfvoco sus princi

pios y sus fines (33) 

• 

(33) BEAUVOIR, Sltl>NE DE. La Vejez. Trad. Aurora Bernlrdez. 
la. Edicf6n.1980.- Editorial Süda111ertc1na, S.A., Büenos 
Aires, 1980. 679 p., p. 104. 
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4. Desvaloración 

La estimación que la poblaci6n de mayor edad ha tenido en las 

diferentes épocas y sociedades, fue y es detemrinada por los 

valores que dicha sociedad impuso, en el caso de las socie

dades primitivas y tribales, el anciano era fuente de autor_i 

dad y poder¡ pues en él se concretaban las experiencias y -

tradiciones, pero a medida que la humanidad ha avanzado, en 

el largo proceso de su civilizaci6n, han venido cambiando las 

apreciaciones~ valores, y criterios acerca de la poblaci6n 

senecta, tal es asf, que al irrumpir la presente era de la -

sobreproducción de bienes y servicios, los criterios utilit! 

rios en cuanto a la persona del trabajador indican que la -

persona vale en tanto produzca. 

Esta practica se basa en la relación establecida entre el ser 

bio16gico y el ser social y busca transformarlo. Esto es una 

consecuencia del rechazo, y desprecio que sufren los ancianos 

en el sistema socioecon6mico operante. 

El hecho de ser eliminado de la producci6n, de ser conside

rado como indeseable después de haber cumplido sus deberes -

con la sociedad y haber 2anado el derecho al reposo es una -

marginaci6n injusta. 
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Las reivindicaciones se apoyan en la toma de conciencia del 

hecho de que los jubilados deben representar un grupo solfd! 

rio, que tienen intereses propios y manifiestan la voluntad 

de definirse como una c0111.1nfdad para defender sus derechos -

contra el resto de la sociedad. 

"Espero que har!n alguna cosa por nosotros como se hace por 

la juventud y la nii'lez. Que habr! algún dfa un departainen

to especializado para atender nuestros problemas y que se 

hablar! de nosotros por la televisi6n como se habla de otras 

cosas~·. 

"Es el gobierno el que debe tomar a su cargo a los mayores. 

Nosotros hemos hecho la sociedad. Bien o mal la hemos hecho 

progresar y hemos llegado hasta donde estamos. Una sociedad 

que no respeta a los que la han hecho, que la han formado, es 

una sociedad 1111la. Sf viera las pensiones que recibimos. Ver

guenza les deberfa dar. Deberfan tomarse a cargo los viejos 

pero como debe ser• (Militar jubilado de 70 anos). 

Al nivel de los C0111Porta•ientos,est1 prfctica se traducirfa 

en una partic1paci6n secundaria, esencialmente a nivel de las 

asociaciones de ancianos con la toma de conciencia de una -

cierta solfdarfdad que se traducirfa en una elevada frecuen

cia de contactos con los miembros de un mismo grupo de edad. 
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"Yo pienso que es importante partkipar en organizaciones. 

Es una forma de hacer algo. Yo formo parte de los jubila-

dos y pensionados del ISSSTE. Con los colegas se organizan 

excursiones, visitas a museos. Ahora le estoy escribiendo 

al presidente del Comité Ejecutivo de la Federaci6n de Pe!! 

sionistas del Estado de Puebla para ver como fundamos una 

bolsa de trabajo. Los trabajos de vigilantes de salas en 

los museos o de recogedores de boletos en los cines y en -

los teatros nos los deben de dar a nosotros. Esto deberfa 

hacerse a nivel nacional, podemos formar un cuerpo social 

que estarfa dispuesto en todo momento a ayudar en cualquier 

caso de emergencia "(Testimonio de un pensionista del - -

ISSSTE)" (34). 

Estos pensionistas rechazan el orden existente, su condu.f 

ta toma sentido en relaci6n al sistema operante. No se re

fieren ya ni a la naturaleza ni a la sociedad como sistema 

institucionalizado sino a nivel en donde se constituyen -

las orientaciones normativas que han de venir. Se sitúan, 

si se prefiere decirlo, a un nivel polftico. 

(34) BOLETIN DE INFORMACION DOCUMENTAL No. 10 
Mayo/Junio 1984. Secretarfa de Programaci6n y Presupuesto, 
Subsecretarfa de Control Presupuestal y Contabilidad. De
partamento de Estudios de Seguridad Social. 
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Es conveniente resaltar el hecho de que las personas jubila

das, ante la desvalorización, lllJestran tendencias a reunirse 

y organizarse a fin de promover su propio bienestar. Suelen 

buscar ayuda para solucionar sus problemas y esperan hallar 

en esas organizaciones la oportun;dad de conservar su parti

cipación en la sociedad, una vez que han cumplido con sus -

responsabilidades familiares. 

La jubf laci6n-refvindfcacf6n se relaciona con una actitud de 

acci6n enfatizando tant>ién la creacf6n. El rechazo del orden 

existente es el deseo de la introducción de nuevas nort11as, -

valores y actitudes hacia los jubilados. 
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5. Aislamiento y Muerte. 

Otro fen6meno de no menos interés que los anteriores, lo con! 

tituye el hecho del aislamiento y marginaci6n, a que se ven 

sometidos 111.1chos pensionistas, que sin duda plantea una pro-

blemática institucional en el pafs que es necesario resolver. 

Se han elevado l!llchas voces de protesta, en contra de este or

den de cosas, y en relaci6n con el binomio jubilaci6n-vejez, S! 

MlNE DE BEAUVOIR, escribe lo siguiente: (35) 

"En el llllndo capitalista el interés a largo plazo ya no se -

practica. Los privilegiados que deciden las suertes de las m'ª

sas ya no temen compartirla. En cuanto a los sentimientos h,!! 

manitarios, a pesar de las charlas hip6critas, no intervienen. 

La economfa está basada en el lucro, a él está subordinada -

prácticamente toda la civilización; s6lo interesa el material 

humano en la medida en que rinde. Despúes se lo desecha·. En 

un l!llndo en mutaci6n en que las !Mquinas tienen una carrera 

1111y corta, los hombres no deben servir demasiado tiempo. Todo 

1 o que excede de 55 años debe ser arrumado", dijo recientemen. 

(35).SIKlNE DE BEAUVOJR. 
Op. Cit. p.p. 12-14 
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te en un congreso el Doctor Leach, antrop~logo de Cambrfd~e. La 

palabra "arrumbar• expresa muy bien lo que quiere decir, "ais

lar". Nos cuentan que la jubilación es la época de la 1 fber

tad y el ocio; los poetas han alabado las delicias del !)tler

to" Son mentiras desvergonzadas. La sociedad impone a la in-

mensa mayorfa de los ancianos un nivel de vida tan miserable 

que la expresi6n "viejo y pobre" constituye casi un pleonas-

mo; a la inversa, la mayorfa de los indigentes son viejos. -

Los ocios no abren al jubilado posibilidades nuevas; en el 

momento en que· el individuo se encuentra por fin liberado de 

acciones, se le quitan los medios de utilizar su libertad. !_s 

t¡ condenado a vegetar en la soledad, el aburrimiento, es un 

puro desecho y al fin la nuerte. Que durante los quince o -

veinte dltimos aftos de su vida un hombre no sea m4s que un 

desecho es prueba del fracaso de nuestra civflfzaci6n; esta 

prueba nos angustfarfa si consideramos a los vfejos como hom

bres, con una vida hu1111na detr4s de ellos, y no como c4dave

res ambulantes. Los que denuncian nuestro sistema l'lltflante 

deberan poner de relieve este escandalo. Concentrando los es

fuerzos en la suerte de los m4s desheredados se consi~ue con

mover a una sociedad. Para demoler el sistema de castas ~ANDHI 

se concentr6 en la condici6n de los parias; para destruir la 

familia feudal, China COllllnista emancf~ a la l'l.ljer. Exf~ir 



- 155 -

que los honi>res sigan siendo hombres durante su edad pos

trera implicarfa una conmoci6n radical. Imposible obtener 

este resultado con algunas reformas limitadas oue dejaran 

intacto el sistema; la explotación_ de los trabajadores, la 

atomizaci6n de la sociedad, la miseria de una cultura reser 

vada a un mandarinato concluyen en esa vejez-jubilaci6n-des

humanizada11. 

El último fen6meno vinculado con el retiro, acaecido a los 

jubilados, es la 111.1erte. Es motivo de an4lisis y reflexi6n, 

el hecho de que el número de pensionistas fallecidos guarda 

una relaci6n con el alcance de la cuota diaria, que se asi.s. 

na; localiz4ndose el mayor de ellos en los ran~os de cuota 

diaria de 200 a 600, siendo la duraci6n mayor en estos ran

gos entre 13 y 16 anos. Una primera reflexi6n es que el pr.Q. 

grama de postempleo o postpensionario debe tomar en cuenta 

al calificar al pensionista de la clase de trabajo que ha -

dese~enado, el rango de su cuota diaria y el tiempo pr°"! 

dio de asignaci6n de la labor. A continuaci6n se presentan 

cuatro tablas del primer cuatrimestre del ano 1984, que C.Q. 

rroboran las afirmaciones anteriores. 
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PENSIONISTAS FALLECIDOS POR DURACION DE LA PENSION 

Y POR RANGO DE CUOTA DIARIA 

ENERO 1984 

DURACION DE PENSIONISTAS FALLECIDOS POR RANGO DE CUOTA DIARIA 
LA PENSION 

(Pesosl · 
,MENOS 201 401 601 801 1001 11201 1401 MAS 

{anos) DE A A A A A A A DE 
200 . 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 

fiENOS DE 1 1 1 
DE 1 A 4 1 12 12 g 3 1 2 
DE 5 A 8 7 14 5 1 2 
DE 9 A 12 2 18 5 3 1 
DE 13 A 16 29 10 6 5 

DE 17 A 20 11 9 2 
DE 21 A 24 11 3 3 

DE 25 A 28 3 1 
DE 29 A 32 1 1 
DE 33 A 36 2 

DE 37 A 40 1 
DE 41 A 44 
fllAS DE 44 
TO T A L: 4 96 . 54 28 11 2 1 2 

• 1 

TOTAL 

2 
40 
29 
29 
50 
22 
17 
4 
2 
2 
1 

198 

FUENTE: Departamento de Servicios Prepensionarfos y de Estadfstfca, Subdfrec
cf6n de Pensiones. 
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PENSIONISTAS FALLECIDOS POR DURACION DE LA PENSION 

Y POR RANGO DE CUOTA DIARIA 

FEBRERO 1984 

DURACION DE 1 1 
LA PENSION DE A A A A A A (Allos) 200 400 600 800 1000 1400 1600 

MENOS DE 1 3 

DE 1 A 4 5 10 9 2 3 

DE 5 A 8 7 4 3 

DE 9 A 12 9 5 

DE 13 A 16 13 5 5 

DE 17 A 20 18 4 2 

DE 21 A 24 4 3 

DE 25 A 28 3 3 

DE 29 A 32 

DE 33 A 36 5 

DE 37 A 40 

DE 41 A 44 

MAS DE 44 

TO TA L: 2 64 37 19 2 5 

TOTAL 
DE 

1800 

3 

30 

15 

15 

24 
24 

8 

6 

5 

130 

FUENTE: Departamento de Servicios Prepensionarios y de Estadfstica. - Su.bdirec-
ci6n de Pensiones 
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PENSIONISTAS FALLECIDOS POR DURACION DE LA PENSION 
Y POR RANGO OE CUOTA DIARIA 

MARZO 1984 

DURACION DE ,MENO 1 
LA PENSION DE A A 

allos 200 600 1200 

MENOS DE 1 6 • 7 3 

DE 1 A 4 7 8 7 2 3 
DE 5 A 8 g 14 2 1 
DE 9 A 12 1 18 g 1 1 
DE 13 A 16 10 15 3 
DE 17 A 20 12 3 1 

DE 21 A 24 1 4 3 
DE 25 A 28 7 1 

DE 29 A 32 z 
DE 33 A 36 1 
DE37A40 
DE 41 A 44 
MAS DE 44 
TO T A L: 3 76 57 18 9 s 

TOTAL 
DE 

1800 

21 
27 
27 
31 
28 
16 
8 
8 

2 
1 

169 

FUENTE: Oep1rt11111nto de·Servfctos Prepensfonartos y de Est1dfsttc1.- Subdfrec-
ci6n de Pensiones. 



DURACION DE 
LA PENSION 

(allos) 

MENOS DE 1 
DE 1 A 4 
DE 5 A 8 
DE 9 A 12 
DE 13 A 16 
DE 17 A 20 
DE 21 A 24 
DE 25 A 28 
DE 29 A 32 
DE 33 A 36 
DE 37 A 40 
DE 41 A 44 
MS DE 44 
TOTAL: 
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PENSIONISTAS FALLECIDOS POR DURACION DE LA PENSION 

. Y POR RANGO DE CUOTA DIARIA 

ABRIL 1984 

DE A A A A 
200 400 800 1000 160-

1 
6 10 8 
g 9 5 4 

1 9 3 3 2 
4 8 1 2 

9 11 2 
2 2 3 

1 

1 41 451 22 8 

TOTAL 
DE 

1800 

24 
28 
18 
15 
22 
7 
2 

118 

FUENTE: Departamento de Servicios Prepensionarios y de Estadfstica.- Subdi-
recci6n de Pensiones. 
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CAPITULO IV 

TRASCENDENCIA DE L~ INTEGRACION DE LOS JUBILADOS EN LAS 

SOCIEDADES CONTEMPORANEAS 

A. Polftica Prepensionaria. 

En el plan nacional de desarrollo se establecen las directri

ces tendientes a mejorar el bienestar social y la seguridad -

colectiva de la poblaci6n, en los renglones de las necesidades 

b§sicas como son: seguridad social, salud, alimentaci6n, vi-

vienda, cultura, recreaci6n y deportes, y abasto popular, P! 

ra mejorar los niveles de bienestar social. 

De conformidad con el citado plan y con lo asentado en la ex 

posici6n de motivos de la actual ley del ISSSTE, que instituye 

como objetivo: el proporcionar, con la calidad y cantidad re

querida, los servicios y prestaciones tendientes a contribuir 

a elevar el nivel de vida de la mayor cantidad de derechoh! 

bientes que est&n bajo su regimen. Antes de la ley vigente, -

las acciones para el otorgamiento de las diversas prestaciones 

se encontraban de manera dispersa, lo cual generaba una serie 

de problemas que agravaban la situaci6n para los trabajadores 
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que estaban en los supuestos para solicitar una pensi6n y de 

los propios pensionistas. 

Por lo anterior, el Instituto a fin de darle.un tratamiento en 

forma global a la problem4tica en 1111te~ia pensionaria y buscar 

que las soluciones y beneficios que en forma parcial se ha-

btan establecido al amparo de la legislaci6n anterior. se en

treg6 a la tarea de otorgar de una manera completa y oportu

na los beneficios a los que hoy forman ramo de pensionistas -

(R-26), el cual culmina con la instrumentaci6n y aplicaci6n -

del Programa Integral para Pensionistas. 

Este programa, conformado para dar atenci6n a las demandas de 

los trabajadores al servicio del Estado, para otorgar eficiente 

y oportunamente el pago del beneficio pensionario y para brin

darles alternativas para el mejor disfrute del tietpo libre de 

los propios pensionistas, se ha dividido en tres partes para 

su operatividad que son: 

- Programa de Servicios Prepensionarios 

- Programa de Servicios Pensionarios 

- Programa de Servicios Postpensionarios • 

Cada uno de estos programas tienen objetivos especfficos te.!! 

dientes a proporcionar adecuadamente los beneficios que la ley 

vigente plasma, por medio de programas de acci6n aplicados por 
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las diferentes subdirecciones generales del propio Instituto 

y con la ayuda de cooperación de Dependencias y Entidades Pú

blicas. 

Programa de Servicios Prepensionarios. 

La aplicaci6n del progra111 deber4 permitir preparar a todo el 

trabajador sobre el conocimiento de sus derechos y obligaci~ 

nes ante el Instituto y el de constituir oportunamente los r! 

quisitos para la petición de derecho pensionario; sena14ndo--

le la cuota probable que alcanzarf a de 11111nera inmediata (ver 

tabla fac~orial para la cuota probable, mes de junio de 1984). 

Adem4s para que aprecie la calidad de pensionista como la opo!. 

tunidad de ejercer el derecho al pleno disfrute de la vida.De e! 

tas acciones serln copartfcipes los familiares derechohabientes 

del servidor público, 11 re1lizaci6n de fste progr11111 involu-

cra diversas freas de este Instituto, dependencias y Entidades 

Públicas, la partfcfpaci6n de la Federación de Sindicatos de -

trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), y los sindicatos -

no federados. 



TABLA FACTORIAL PARA LA CUOTA PROBABLE 
' J U B I L A C I O N JUNIO - 1984 

30 AROS DE SERVICIOS 

0.7262 

CESANTIA EN EDAD AVANZADA 
(10 Anos de Servicios) 

AR OS DE EDAD 

60 61 62 63 64 65 

0.2905 0.3050 0.3195 0.3341 0,3486 o. 3631 

RETIRO POR EDAD Y TIEMPO DE SERVICIOS 
(55 AROS DE EDAD) 

AR OS DE S E R V I C I O S 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2fi 27 28 29 

,o. 3631 0.3813 0.3994 0.4176 0.4357 0.4539 0.4720 0.4902 o;S083 0.5265 0.5447 o.seto 0.6173 0.6536 0.6899, 
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l. Necesidades de las personas de edad avanzada. 

Las necesidades de las personas maduras en los inicios de 

la etapa de la vejez. son de 1111y diversa fndole, que es -

necesario tomar en cuenta cuando se estructura un progra

ma integral pre y pospensionario, tales necesidades son ~ 

las de car4cter ffsico, material, mental, emocional, espi

ritual y las de relaci6n o sociales. 

En el orden del empleo y postempleo, aspecto este de rele

vancia para nuestro estudio, se presentan las siguientes "! 

cesidades y problemas: 

l. TRATAMIENTO DEL RETIRO.- Problemas vinculados con el r~ 

tiro obligatorio¡ necesidad de cierta flexibilidad en la 

planificaci6n del retiro¡ significado del trabajo y del 

retiro para los problemas pertenecientes a diferentes 

grupos sociales y econ6micos. 

2. TRABAJO ADECUADO.- Necesidades de identificar aquellos 

factores que hacen que las tareas sean o no convenientes 

para los trabajadores de edad ya avanzada; cani>ios en el 

desempefto que normalmente se producen con el envejeci-

miento, medidas empleadas por los organismos para com

pensar dichos cambios. 
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3. UTILIDAD.- Necesidades de las personas de edad avanza

da de contirt1ar realizando una tarea útil, problemas -

particulares que afectan al hori>re que se retira de su 

actividad. 

4. ASISTENCIA DOMESTICA.- Disposiciones relativas a la su~ 

sistencia¡ consideraci6n de propuestas para mejorar tal 

situaci6n, como son: vfda en c011Unidad, pero que permita 

cierto grado de privacfa, a la vez que proporcione asi! 

tencia domfstica, alimentos y atenci6n de enfermedades. 

5. ASISTENCIA SOCIAL.- Programa para el cuidado a domicilio 

de personas de edad avanzada que padecen enfermedades de 

larga duraci6n. 

6. INDEPENDENCIA.- Necesidades de independencia del anci! 

no, asf como de apoyo y de afecto y estima, la mayor • 

parte de la gente de edad avanzada anhela vivir en su 

propia casa, pero para poder hacerlo requiere que se 

le ayude. 

7. AISLAMIENTO.- Factores que conducen al aislamiento. La 

nuerte de uno de los c6nyupes y de a111igos fnt irnos, 1 a S! 

paraci6n emocional y ffsica de los hijos ya crecidos; 

las dificultades para mantener vivos los contactos so

ciales entre ellos, la dificultad de transporte. 
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8. INGRESOS.- S61o una tercera parte, aproximadamente, de 

las personas de edad avanzada se bastan econ6m1camente. 

Existe responsabilidad de la sociedad por el bienestar 

econ6mico, responsabilidad de la familia y del propio 

anciano. 

Por lo menos al 40% ele los ancianos sufren de aprietos 

econ6micos. 

9. ESPARCIMIENTO.- Necesidad de la compaftfa de personas de 

todas edades, necesidad de mantener vivas las amista-

des ya cimentadas, conveniencia de ~rmanecer cerca de 

los viejos amigos y de la familia, siempre que sea posj_ 

ble. 

Papel de la comunidad en lo que respecta a proveer -
11clubes para la edad de oro11 

10. VALORES f«>RALES, RELIGIOSOS Y POLITICOS; Y PRACTICAS DE 

LAS PERSONAS DE EDAD AVANZADA.- Las prlcticas religio

sas pueden ser dejadas a un lado durante la primera -

etapa de la edad adulta, por exigencias del trabajo y 

del hogar. oe los cuarenta a los sesenta anos los -

adultos de nuevo vuelven a preocuparse por la reli~i6n¡ 

toman mayor parte en las actividades de su iglesia, y 

comienzan a pensar m4s en la inmortalidad. 

A medida que los adultos envejecen, tienden gradual-
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mente a ver todas las cuestiones relativas a la 11llra1 

como blancas o negras; tienen menos tolerancia hacia 

las ambigUedades, recurren a una estructuración mSs 

rfgida del bien y del mal. 

Las personas m4s jóvenes son más liberales en el pla

no polftico, las personas mayores tienden a convertir

se en m&s conservadoras, tanto en lo político como en 

lo social, inclinándose más bien en apoyar instituci.Q. 

nes ya establecidas, en lugar de intentar cambiarlas. 

Todos estos factores y necesidades es necesario consl 

derar al aplicar institucionalmente el programa inte

gral para pensionistas, y para que realmente lleve~' 

calificativo de "integral". 
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2. Preparaci6n para la Jubilaci6n. 

Siguiendo el contenido del programa integral para pensio

nistas, hemos de senalar los objetivos y las principales 

acciones que el ISSSTE ha concebido con el fin de definir 

la naturaleza y alcances de este programa 

OBJETIVO.- Orientar al servidor público y familiares der.! 

chohabientes, para que ejerciten oportuna y adecuadainente 

el derecho al beneficio de la pensi6n. 

Preparar al trabajador para que considere la calidad de -

pensionista, como una alternativa espl~ndida de la vida. 

PRINCIPALES ACCIONES.- Preparar al personal de la Subdi

recci6n de Pensiones, y de las Delegaciones Estatales, P!. 

ra que sean difusores de la 1111teria pensionaria. 

Preparar a los representantes de: Las instituciones, Sin

dicatos y Organizaciones de Pensionistas, sobre la inate-

ria pensionaria, a fin de que orienten a trabajadores y 

familiares derechohabientes. 

Orientir a trabajadores y familiares derechohabientes, so

bre los requisitos y tr&mites pensionarios, asf como lo -

relativo a las alternativas que plantea la calidad de -

pensionista. 
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Emplear los medios de conttnicaci6n id6neos para difun

dir las caracterfsticas del programa 

DE LOS REQUISITOS QUE SE PIDEN AL OTORGAR LAS PENSIONES 

AL TRABAJADOR, QUE DEBEN LLENAR LAS DEPENDENCIAS Y ENTl 

DADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL.). 
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3. Dfgnfficaci6n del Jubilado. 

La dignidad del ser humano se concibe plenamente cuando crea 

y es útil como ser individual, proyect,ndose en sus &mbitos 

de acci6n familiar y social. 

De tal manera que al pasar a una nueva etapa de su vida,que 

es la de pensionista, el hombre o 111.1jer que se retiran, re

querir¡n de un nuevo panorama, nueva estimaci6n y nuevos in

tereses, acordes con el nuevo estilo de vida que tendr&n. 

Al pensionista deberos prestarle el mbimo.de atenciones, 

no s61o por los servicios ya prestados a su pafs y a su fa

milia, sino tambi~n en raz6n del potencial gue·todavfa guar· 

da en sf. 

Es mejor tener un pensionista a gusto, en buenas condicio

nes ffsicas y mentales, en buena edad, que a un trabajador 

a disgusto, en malas condiciones ffsicas y mentales y ya ª.!!. 

ciano. 

Tomando en consideraci6n que por cada trabajador que se pe.!!. 

s iona, se producen aproximadamente ocho movimientos esca

lafonar1os, y que entre 1984 y 1988, esti1111lando las pen

siones,disfrutar4n de este derecho, cerca de 50,000 traba~ 
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jadores; se producirán 400 000 movimientos escalafonarios. 

número por demas alto. si consideramos que el total de tr! 

bajadores en activo asciende aproximadamente a un mi116n 700 

mil. Ahora bien. de acuerdo a costos estimados la creaci6n 

de un nuevo empleo representa para el Estado$750,000.00 -

anuales contra $285,000.00 que representa otorgar una pen

si6n de por vida. a un trabajador; conviene econ6micaniente. 

hacer lo necesario para iqiulsar esta prestaci6n 1 que con.! 

tituye el aspecto mas hu1111nitarfo de la Seguridad Social. 

·Sietnpre y cuando sea guiado por criterios de Justicia y -

equidad. 

Resultan evidentes las ventajas de alentar a la pobllci6n 

trabajadora a optar por· la Jub11aci6n. Ante la creencia 

generalizada, entre los trabajadores al servicio del Estado, 

de que pensionarse representa, entre otras cosas. convert1! 

se en un lastre social y f111tliar, el Instituto (ISSSTE), 

·ha creado y esta aplicando el programa integral para pe!!. 

sionistas (P.l.P.') que contempla el aspecto te6rtco y -

practico, el 1º lo constituye el factor e~cattvo y de 

orientaci6n y el 2° el marco jurfdtco e institucional -

que desarrollaremos a cont1nuaci6n.: 
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El retiro con dignidad, por otra parte no s61o constituye 

una conveniencia econ6mica para el Estado, sino tambi~n -

una conveniencia personal para el jubilado, dado que se r! 

ducen considerablemente los gastos que no podr1a eludir 

como trabajador; asf se puede observar de la tabla que se 

. l!llestra, correspondiente a los sueldos promedios de 1984. 
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CANTIDAD QUE SE DEJARIA DE GASTAR COP«> PENSIONISTA 

RESPECTO AL ULTII«> SUELDO DEVENGADO 

1984 

WSIU S QUE REl'tct;)tft 
e o N e E p T o ANUAL TA DEL SUELDO-

( riesos) . ANUAL. 

Cotizaci6n al Fondo del ISSSTE 23,222.40 4.0 

I~orte sobre producto del trabajo 62,680.00 10.8 

Gasto promedio por transporte urba-
no y suburbano ($67.00 diarios) 16,255.68 2.8 

Gasto pl'Ollll!dio por alimentacf6n 
(265.00 diarios) 63,861.60 n.o 
Gasto promedio por concepto de ro-
pa de vestir, calzado, accesorios 
de uso personal. etc. 98,114.64 16.9 

Otros gastos (revistas, peri6dicos, 
gasolina, bebidas espirituosas, --
etc,) 151000.00 2.6 

Gasto total anual: 279,134.32 48.1 

NOTA: DESGLOSE DE SUELDO 
Sueldo presupuestal proinedfo s 20,400.00 
Sobresueldo pl'Ollll!dfo 8,160.00 
C0111Pensac16n promedio 19.820.00 
SUELDO MENSUAL PROMEDIO $ 48,380.00 

SUELDO ANUAL (12 111eses) 580,560.00 
.... AGUINALDO 64,345.00 

FUENTE: Departamento de Servicios Prepensionarios y de Estadfstica; 
Subdirecci6n de Pensiones. 
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a) Factor educativo. 

Consiste en sensibilizar y crear en ellos convicciones 

firmes a fin de que crean la vida de pensionista como 

un bien merecido retiro del trabajo, que les permita -

disfrutar creativamente de los anos que aan tienen por 

delante. 

Concientizar a los trabajadores de que la desvincula

ci6n de las actividades del servicio federal, no sig

nifica que se les considere inútiles, sino para 11 -

iniciaci6n de otro tipo de.productividad. en el llllbi

to de su propia persona, familia y entorno, derivado 

de su experiencia laboral. 

Consiste blsicamente en ubicarlo en la realidad de los 

ingresos que percibir& como pensionista y orientarlo 

en la forma en que mejorará sus ingresos, poniendo a 

su disposici6n una serie de alternativas para equili

brar su economfa, utilizando sus conocimientos y expe~ 

riencias. 

Ejecuci6n del programa. la Subdirecci6n de Capacfta

c16n del ISSSTE. preparará al personal de pensiones, 

en t~cnicas de comunicaci6n y enseftanza. 
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El personal de pensiones preparara a representantes 

de las· instituciones, sindicatos y organizaciones de 

pensionistas para que difundan los aspectos relativos 

a tr,mites y requisitos pensionarios y las posibilida

des que brinda la calidad de pensionista. 

Las instituciones, sindicatos y agrupaciones de penst~ 

nistas orientar&n a trabajadores y familiares derecho

habientes sobre el prograllill pensionario. 

La coordinaci6n de c0111Jnicaci6n social y relaciones -

institucionales, formar! los folletos, notas perfodf! 

ticas, etc., sobre el programa. 

b) Marco Jurfdico e Institucional. 

El objetivo del progra1111 pensionario propuesto, del 

cual hetn0s venido hablando consiste, en desarrollar 

la 1111yor eficiencia en el tramite penstonarto, a fin 

de que la jubflacfdn se disfrute con toda oportuni

dad¡ garantizando por lo 11enos, el que los pensio-

nistas accedan a los mfni1111s de bienestar fundamen

tados en el salario mfntmo. 

las principales acciones congruentes con este objet! 

vo consisten en: revisar pennanentemente la organiz! 
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ci6n y funcionamiento de la Subdirecci6n de Pensiones -

del ISSSTE. 

Lograr que la licencia prepensionaria sea autorizada en 

todas las instituciones. 

Reducir los tiempos para el disfnite de las prestacio

nes pensionarías a: tres meses en el caso de trabajado

res que las solicitan, 3 semanas en .el caso.de deudos 

y a un mes en indemnizaciones. 

Realizar estudios para lograr equiparar cuota mfni111a -

pensionaria con el salario mfnirno burocr&tico. 

Desconcentrar, en las delegaciones del ISSSTE, los tr.! 

mites pensionarios, lo cual ya se está logrando. 

Elaborar el reglamento pensionario. Con apoyo en la -

Coordinaci6n General de Planeaci6n e Inform4tica •. la -

Subdirecci6n de Pensiones adecuará peri6dicamente su e! 

tructura y funcionamiento. 

La Direcci6n General planteará a la FSTSE,. que se in

cluya en las condiciones de trabajo a todas las instit.!! 

ciones federadas, la licencia prepensfonaria por tres -

meses, previa la presentaci6n de la renuncia respectiva 

para acogerse al beneficio pensionario. La propia Direc-
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ci6n General har& semejante planteamiento en los sindi

catos no federados. 

La Subdirecci6n de Pensiones con apoyo en la Contralo

rfa General y la Coordinaci6n General de Planeaci6n 

e Info~tica, revisar& peri6dicamente los procedf-

mientos de trabajo para reducir los tiempos de tra•f

tacf6n. Con apoyo en la Subdireccf6n de Acturfa y Es

tadf st f ca, la Subdirecci6n de Pensiones realizara los 

estudios para equiparar la cuota mfnima pensionaria 

con el salario 11fnf1110 burocr&tico. 

Con apoyo en la Coordfnaci6n General de Delegaciones y 

con las delegaciones. la Subdtreccf6n de Pensiones de! 

concentrar&, por etapas, el trtfmfte pensionario y fi

nalmente con el Asesoramiento de la Subdirecci6n Gen! 

ral de Vigencia de Derechos y Asuntos Jurfdfcos. la 

Subdireccf6n de Pensiones elaborar& el proyecto de R! 

gl1t11ento de pensiones que formar& parte del Reglamen

to de Prestaciones Econ6mfc1S • 

• 
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B. Polftica Postpensionaria. 

El otorgamiento de una pensi6n, se genera cuando se cumplen los 

requisitos seftalados por la Ley (jubilaci6n: 30 años de servi

cios, e igual tiempo de contribuci6n al fondo del ISSSTE, inde

pendientemente de la edad). 

La pensi6n es un derecho, mismo que es imprescriptible e irre

nunciable y forma parte del patrimonio del trabajador y su fam! 

lia. 

Desde su nacimiento,este derecho tiene un profundo sentido so

cial, que hace que el trabajador no pueda retirar sus fondos 

que dieron origen al derecho pensionario despu~s de 15 aftos de 

servicios. 

El Derecho pensionario, aunque tiene rafees bien antiguas en -

nuestra historia, sin entargo define sus perfiles como derecho 

social, apenas en lo que va del siglo. 

La polftica postpensionaria pretende desarrollar la idea, de -

que el individuo tiene derechos y obligaciones que no fenecen 

con su jubilaci6n. El derecho al trabajo no muere a los 55 aftos. 

La medicina del trabajo debe ser tomada en cuenta, asf cono la 

psicologfa para poder determinar cuando una persona jubilada, 
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est& en aptitud de desarrollar una actividad productiva, y cu! 

les son las necesidades inherentes a esta etapa. 

Por lo tanto el objetivo primordial de la polftica postpension! 

ria .• brindara la oportunidad a los pensionistas aptos y que lo 

soliciten de continuar participando en beneficio del pafs y de 

ellos mismos, en diversos aspectos que no afecten a los empleos 

que demanda la poblaci6n Joven. 

Coadyuvar a que se acredite una conciencia del respeto a quie

nes han cumplido con· el COlllPr'Ollliso·de trabajar para el Estado¡ 

asegurindo el derecho al pleno disfrute de la vida,·para el 

sector de la poblaci6n que acredit6 la dignidad de ser penSf.Q. 

nista. 

PRINCIPALES ACCIONES.- Motivar a los pensionistas para que pa! 

ticipen CCllM> asesores en eclacaci6n para adultos y en la elabor! 

ci6n de progra1111s y polfticas. 

Integrar talleres de ~quila o de 1111nufactur1s diversas para la 

producci6n de artfculos que se vendan en las tiendas del ISSSTE 

y en las escuelas. 

Encargar a los pensionistas, el envase de productos agrfcolas 

adquiridos a granel, asf COllD la administraci6n de cooperativas 

de produccf6n. 
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Crear centros de hidroponia para capacitar a pensionistas sobre 

tfcnicas de producci6n agrfcola. 

Hacer descuentos a los pensionistas, en las tiendas del ISSSTE. 

Dar vales de despensa, de artfculos que ofrecen las tiendas del 

ISSSTE. · 

Obtener descuentos en transportes, espectlculos y libros para 

pensionistas. 

Organizar eventos culturales para los pensionistas. 

Organizar paquetes turfsticos con descuentos. 

Orientar y facilitar el turiSlllO para los pensfonistas, crear 

plazas para asesores turfstfcos en el gremio pensionista. 

Org~nizar, progr ... s deportivos y recreativos para pensionistas. 

Construir, para recuperaci6n, granjas-hogar para ellos. 

l111Ple111entar un progr1111 de autofin1nciamiento, para introducir 

los trienios COlllO •Jora•fento en las percepciones de los pensf! 

nfstas. 

Incrementar la atenci6n geriltrica y gerontolc5gfca en clfnfcas 

exclusivas de pensionistas, e instalar ventanillas de atencf6n 
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preferencial a pensionistas que requieren los servicios del 

ISSSTE. 

Construyendo condominios baratos para la poblaci6n pensionis

ta. 
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l. Integraci6n de los jubilados a la vida productiva. 

Mediante esta pol ftica fundada en la afirmacidn "El dere

cho al trabajo no 111Jere a los 55 anos", que ademcis como se 

dijo en la introducci6n de este estudio el pensionista gua! 

da en sf un rico potencial ffsico y mental, que serfa equi

vocado no asimilarlo y utilizarlo en la vida productiva de 

un pafs. 

Hablar de vida productiva, no se refiere s61o al aspecto -

mera111ente material. sino que también tiene su connotacf6n 

espiritural, y artfstica. 

Utilizando como cimiento fdeo16gico estas aseveraciones se 

busca la 1111nera de que el Estado. coordine los esfuerzos de 

sus propias entidades públicas, y sus relaciones con la in! 

ciativa privada, las descentraliz1d1s y las desconcentradls, 

a los sindicatos y a las diversas organizaciones para que 

se pueda generar un programa de incorporacf6n de los pen-

sionados a las tareas productivas. estamos considerando como 

factible de reincorporacidn al trabaj~. a los pensionistas 

que tengan la calificacidn ffsica y mental para ello. 

Para implementar este proyecto. se requiere en primer lugar, 

formar un grupo de trabajo en el que intervenga el gobierno 
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federal a trav~s del sector salud (ISSSTE, IMSS, DIF y 

SS.) de los sindicatos de los representantes de la FSTSE, 

y representantes de las organizaciones de pensionados, con 

sus medios de difusión propios; para que sean quienes inst_! 

tuyan, regulen, coordinen y difundan los programas tendien

tes a la reincorporación de los pensionados a la vida pro

ductiva. 

··-·· 
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a) Selecci6n de Pensionistas. 

La selecci6n de pensionistas con vistas a su integra

ci6n a las tareas productivas, impone la creaci6n de un 

Departamento de Recursos Humanos ~ultidisciplinario, que 

ser6 quien apliquen los exSmenes id6neos para determi-

nar, qué pensionistas tienen la calificaci6n ffsica y 

psico16gica adecuadas al puesto. Debe determinarse el 

número de pensionistas, edades, antecedentes laborales, 

salud ffsfca, percepci6n.visual, auditiva, memoria e i.!1 

teligencia; asf como la ubicaci6n geogrlfica de su dom.! 

cilio y sus caracterf sticas y atributos generales. Todos 

estos aspectos daran idea precisa, del candidato al tra

bajo postpensionario y conducirá a una excelente ubica

ci6n en el cuadro o catálogo de puestos. El Departamen

to de Recursos Humanos. coroo ya fue di cho, debe ser in

tegrado por profesionales en: Medicina¡ Derecho, Psico

logfa, Psiquiatrfa, Pedagogfa, Sociologfa y Economfa. 
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b) Capacftacf6n y Adfestramfento. 

El Estado por medio de sus fnstitucfones. debe hacer P.Q. 

sible la capacitaci6n y el adiestramiento del penst'onts 

ta; que aproveche el conocimiento de la experiencia, ad

quiridos a lo largo de 111Jchos anos, pero al mismo tie~

po. que se brinden alternativas variadas y llllltiples, a 

las cuales dedicarse en su etapa de postempleo, fijando

le un horario adecuado. y una actividad lo m4s acorde 

con sus intereses y vocaci6n. 

El progrlllil de capacftaci6n estar& integrado por instru

mentos normativos y operativos. que coadyuven a la optim.! 

zaci6n de la·estrategia econ6mica y social. en torno a -

sus dos lineamientos fundamentales de acci6n; integrar 

a los jubilados a la vida productiva y lograr la produf. 

tividld y .. joramfento del quehacer social que se enco

miende. 

La etapa operacional se disgrega en tres niveles: el 

global, sectorial e institucional. En el global el sis

tema de capacitaci6n y adiestramiento del pensionista. 

se da en forma de lineamientos normativos que hacen -

obligatorio el tomar el curso de capacitaci6n y aprobar 

lo. 
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El sectorial se dirigir& a la capacttaci6n del traba

jo especffico a realizar, en el centro de trabajo, es

to es la especializaci6n que la actividad pro9ra111ada 1 

dentro de la administraci6n pública requiera¡ y el fns

tituctonal. serf la celebracf6n de convenios entre el 

ISSSTE y los organismos COftlPromettdos en esta relactdn 

de trabajo, y sanctonados por las autoridades stndfca

les. 
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2. Extensi6n de prestaciones y servicios. 

a) Salud.- La seguridad social debe garantizar a todos los 

beneficiarios la atención médica necesaria, particular

mente a los pensionistas, que debe ser de excelente ca-

1 idad. El médico es el encargado de valorar la oportu

nidad, la naturaleza y la cantidad de las prescripcio

nes. Es indispensable la colaboraci6n entre los médi

cos, y las instituciones de seguridad social, para con

ciliar los principios tradicionales de la medicina y -

las necesidades que la evolución social actual inpo-

ne a la medicina y a los médicos.(36). Como se mencio

na anteriormente, los servicios en las clfnicas del -

ISSSTE han de ser·de excelente calidad, lo cual, no aco.!! 

tece, sobre todo en el caso de la poblaci6n pensionista. 

que~requiere una atenci6n especializada ya que en la V! 

jez. suelen ser varios los tejidos y órganos, que 11111es

tran mermas y desgastes y que, por ello. el viejo se 

caracteriza por padecer un co""lejo pato16gico, una nul

tipl icidad de desgastes, de deterioros, cada vez lllls r! 

lacionados entre sf a medida que avanza la edad. 

(36)· F. NETTER, la Seguridad Social~ sus PrinciGios. 
Traduccidn: J01io Arteaga la. ~ic. tMSs 1~0.- ~xico, P.73 
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Al final suele fracasar un 6rgano vital, corno el cora

zan o el cerebro, del que es responsable algún trasto.r. 

no determinado, pero las alteraciones son generales y se 

extienden pr&cticamente a toda la economfa del organismo. 

Todos nacenos con una especie de reloj bio16gico inter

no, con cuerda para un número determinado de anos, aun

que el clima, la alimentaci6n, el trabajo y el consulllO 

de exttantes COllO el alcohol o el tabaco contribuyen a 

forjar la vejez de cada uno. Pero, sobre todo, el papel 

principal lo juegan las enfermedades sufridas y las se

cuelas que hayan dejado. Por ello, la geriatrfa preven

tiv1, ciencia que estudia las enfermedades de la vejez 
' . 

y la 1111nera de evitar sus peores consecuencias, debe -

estar precedidi de una gerontologfa preventiva, ciencia 

que trata de los aspectos de la prevensi6n durante la 

fase del enveject11iento natural, sin causas morbosas -

(37). 

Este tipo de servicio es el que se reclama COllO necesa

rio y extenstvo de la seguridad social que ofrece el -

ISSSTE a trav~s del establecimiento de clfntcas espe

ciales de Gertatrfa y !Jerontologf a dentro del sector -

salud, que con seguridad, muchas de las enfermedades 

(37) ENCICLOPEDIA MEDICA DE SELECCIONES DEL READER'S DIGEST, 
. El Gran Libro de la Salud, Sexta Edtcidn, Mfxico 1971. P.824 
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de la vejez, podrfan evitarse mediante un control eje!. 

cfdo a poco de comenzar la edad adulta. 
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b) Turismo.- El articulo 3° de la ley del ISSSTE en vi~or, 

establece obliparotiamente la prestaci6n de servicios 

turfsticos, en su fracci6n XVIII, para lo cual ha con! 

-.tituido una agencia de viajes de los trabajadores y -

pensionistas y familiares derechohabientes, denomina

da TURISSSTE, que tiene como objetivo primordial, lo

grar que todos los trabajadores se beneficien del der!_ 

cho que tienen de gozar del tiel!lpO libre, participando 

en uni6n de sus fa•il iares en actividades que les pro

curen recreaci6n y esparcimiento. Este prop4sfto se e! 

tá logrando a través de la extensiOn de los servicios 

y de los descuentos que se otorgan a los trabajadores 

y particularmente a los pensionistas. 

En 1984, TURISSSTE, creci6 ampliando sus oficinas de 

servicio en el área metropolitana y ahora tllllbiEn en 

provincia. 

AGENCIAS SUBAGENCIAS EN PROVINCIA. 
METROPOLITANAS. 

Reforma y Co16n Acapulco Yuca Un 

Ticomán Cuerna vaca QuerEtaro 

Tienda MExico Guadal ajara Guanajuato 

Villa Coapa Jalapa Michoadn 

Zaragoza Toluca 
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El ISSSTE y FSTSE. prOlllleven por medio de TURISSSTE 

estos servicios en beneficio de los pensionistas y de 

los trabajadores al servicio del Estado, como •'PO.YO 

a los programas nacionales .de derecho al descanso y la 

recreaci6n, protecci6n al salario, inte~raci6n f1111f-

l iar e dentidad nacional. 

EL TURISSSTE ofrece los siguientes servicios: 

l. Infor1111ci6n y Orientac16n 

2. Boletaje afreo nacional (7% adultos 57% menores) 

3. Hoteles ISSSTE y Balneario Tehuixtla 

4. Hoteles con descuento. (para prnsionistas del 10 al 
JOS) 

. 5. Renta de autobuses turfsticos y automvfles. 

6. Excursiones. 

a) En gnipo 

b) De fin de setnana 

c) En ferias y fiestas 

d) Per1111nentes 

e) En perfodos vacacionales , 

f) Deportivos 

g) Para 2ensfonistas 
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7. Paquetes 

8. Grupos especiales 

9. Comisiones de Trabajo (*) 

(*) Fuente: TURISSSTE, La Agencia de Viajes de los Trabajadores 
del Estado, Reforma y Co16n, Mfxico, D.F.- 1985. 
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e) Cultura.- El ISSSTE cuanta con el Departamento de Servi-

· c1os de la Subdfrecci6n de Acci6n Cultural. que ofrece 

grandes oportunidades al trabajador pensionista y a sus 

derechohabientes para que logren la preparación inte-

lectual que mejor les acomode; pues cuenta con un de-

partamento de becas que consisten en descuentos de en 

tre el 20 y 50% en el pago de colegiaturas desde jar

dfn de niftos hasta enseftanza superior, asf como cursos 

de idiomas. carreras técnicas y universitarias. maes

trfas y postgrados, con la finalidad de ofrecer al tra

bajador de la Federación, opciones de estudio en la 

ciudad de México, principalmente. 

El Departamento de Becas, también ofrece cursos ele-

mentales de Inglés y Francés i""artidos en sus propias 

instalaciones (Balderas 58, 4° piso, Estaci6n Metro -

Ju&rez). 

Cuenta con un boletfn interno de los trabajadores del 

ISSSTE, llamado" Relaciones". que entera primordial

mente al trabajador de las prestaciones y servicios -

que el Instituto ofrece. Hecho sobresaliente que int.! 

resa particularmente al pensionista son las trece nue

vas bibliotecas, que cuentan con tres mil textos aprox! 
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madamente, que aguardan la visita del lector, que el 

ISSSTE puso en marcha en coordinaci6n con la Secreta

rfa de Educaci6n Pública, desde agosto pasado, estos 

centros de consulta brindan servicios de préstamo in

terbibl iotecario, domiciliario y de sala de lect~ra. 

El servicio de consulta en sala es gratuito, y quien 

acude a estos centros puede participar en las diferen

tes actividades que se llevan a cabo en las salas, do!! 

de se abordan telllas como educaci6n sexual, alimentaci6n 1 

Biologia, Literatura, y hay talleres de lectura, cur

sos de verano, exposiciones y cursos de capacitacf6n 

profesional. En cada una de estas trece bibliotecas -

que se mencionan a contfnuacf6n, se encuentra una per

sona capacitada en el area de biblioteconomfa para ayy_ 

dar a sus visitantes. 

DIRECTORIO DE BIBLIOTECAS 

l. Biblioteca Chihuahua.- Calle 35 No. 1003, Casa del Tra

baJ•dor, ubicada en la Unidad FOVISSSTE. 

2. Biblioteca Amecameca.- Junto a la Casa de la Cultura, 

dependiente de la Presidencia flllnicfpal.- Calle San -

Francisco No. 50 
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3. Biblioteca Juárez.- Antonio M. Anza y Jalapa. Edi

ficio C-2 Locales JA, 3B li\lltifamiliar Benito Juárez. 

4. Biblioteca Vallejo.- Ex-hacienda Carretera Isla Con

cepción S/N. Col. Prado Vallejo. 

5. Biblioteca Marina Nacional.- Local Comercial de la 

Unidad FOVISSSTE. 

6. Biblioteca Central.- Balderas No. 58, ler. Piso, Ce.n 

tro.- D.F. 

7. Biblioteca Zaragoza.- Local No.13, Tienda No. 159 -

Centro Comercial ISSSTE Zaragoza, Ignacio Zaragoza y 

Telecont1nicaciones. 

8. Biblioteca Subdirección de Capacitaci6n.- Dinamarca 

No. 79 P.B. en la Subdirección de Capacitación. 

9. Biblioteca CEDUC.- Miguel Schultz No. 86, Col. San 

Rafael, México, D.F. 

. 10. Biblioteca CUPA. - Centro Urbano Presidente Alemcfn, Edi

fjcio H local 65-C, Av. Coyoacán y Parroquia. 

11. Biblioteca Mérida.- Mérida Yucatán. Calle 36 S/N. M§. 

dulo FSTSE. 

12. Biblioteca Mérida.- Calle 59532, Mérida,YucatSn. 

· 13. Biblioteca Acapulco. ·· Acapulco, Guerrero (CATRA) Ca

lle Barcaza No. 3-4 M6dulo Social Vicente Guerrero. 
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Finalmente el ISSSTE, ofrece para jubilados y pension! 

dos el taller de Terapia ocupacional, tnvit&ndolos a 

participar y obtener fnQresos en la manufactura de -

prendas como batas para ~dicos y enfermeras, pantu·

flas para pacientes, fundas y colchas para camas de 

nino, etc., toda la tnfonnaci6n a este respecto la -

proporcionan en la Avenida Coyoac4n 1274, Col. del 

Valle, HExfco, D.F. (*} 

(*) Fuente: El Departamento de Servicios, de la Subdirecci6n de 
Acci6n Cultural del ISSSTE. Balderas 58 4° Piso.- HExico, -
D.F. 1985. 
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d) Recreaci6n y Convivencia.- La recreaci6n y la conv~

vencia, son aspectos indispensables en la vida del -

hombre, de la familia y de la colectividad, en el mar 

co de las prestaciones sociales del JSSSTE, estas ac

tividades están coordinadas por la Subdirecci6n de Fo-

111ento Deportivo, sita en Plaza de la República No. 53, 

ler. Piso, cuyos programas están enfocados a partici

pantes de cualquier edad, y con diversos horarios• -

las inscripciones se hacen en las escuelas tfcnico

deportivas o en gimnasios, y pueden ser en las espe

cialidades de: Ajedrez, Gi1111asia, Karate, Natación, 

Boliche, Voleibol, futbol, beisbol, frontenis libre, 

etc., participando con profesores especializados y en 

c6modas instalaciones, en las cuales forman ligas pe.r 

manentes con un mfnilN> y un máxilN> de participantes, 

de acuerdo a la especialidad, asf por ejemplo en: 

Basquetbol De 8 a 12 Futbol y de 12 a 18 
y jugadores Beisbol jugadores. Voleibol 

Boliche y de 3 a 4 
Frontenis jugadores 
Libre. 
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Estos servicios se ofrecen al trabajador, al pensio

nista y también a los derechohabientes de ambos, con 

resultados altamente positivos para los participantes, 

pues en cada especialidad la Subdirecci6n cuenta con 

un promotor deportivo (*) 

FUENTE: Subdirecc16n de Fomento deportivo. 
Plaza de la República No. 53, ler. piso, ~xico, D.F. 1985 



- 200 -

P R O P O S I C I O H. 

Es necesario establecer una legislaci6n que proteja los derechos de 

los ancianos y pensionistas, principalmente los relacionados a la -

etapa postpen~fonaria de su vida, que regule su participaci6n en la 

vida productiva del pafs; pues falta precisar el reconocimiento de 

garantfas individuales y sociales que correspondan al programa -

postpensionario propuesto por el ISSSTE. 

Es urgente reflexionar que las personas de edad avanzada son seres 

a los que ni el Estado, ni la sociedad en general, brindan la ate!!_ 

ci6n a los que son acreedores, a pesar de haberse ampliado la asi.! 

tencia a ese grupo social. La falta de atenci6n a la vejez obedece 

al proceso de desintegraci6n de la fa11flfa¡ las causas erosionan

tes del núcleo fa11tliar son: el divorcio, la 1fberaci6n fetnenina, 

uni6n libre, maternidad en solterfa, control natal, confrontacf6n 

de generaciones, el consumo de alcohol y psfcotr6picos, en tales -

condiciones no es de extrallar, que el anciano sea el altfmo de recf 

birla atenci6n.de los suyos. por supuesto el Estado, a travfs de 

la evoluci6n en sus sistemas de seguridad social, suple a los que 

est&n obligados a apoyar a sus ascend~entes, otorg&ndoles los me-

dios para satisfacer con decoro sus necesidades de vida¡ el cuidado 

a la vejez debe ser extensivo e integral, no limit4ndose solame!!_ 

te al pensionista del Estado¡ ya que la poblacf6n actual de 60 y 
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más años de edad, asciende a cuatro y medio millones de individuos, 

por lo que es necesaria su integración a la sociedad. 

Por lo cual se establece como proposición lo siguiente: 

l. Desarrollar una campaña pro-dignificación del anciano en todos 

los medios, y con todos los recursos científicos que la época 

ofrece~ sustentando la convicción de que el jubilado es sin~ 

nimo de rico poetencial físico e intelectual, para la vida -

institucional del pafs, legado insustituible de experiencia 

y profesionalismo para las nuevas generaciones, e idóneo para 

enseñar, guiar, aconsejar e incluso gobernar. 

2. Modificar las prácticas y estructuras administrativas del -

ISSSTE, que tengan como sustrato las reflexiones que en mat~ 

ria pensionaria se han desarrollado. 

3. Establecer jurídicamente, que el monto de las pensiones debe 

ser igual al salario que percibe el trabajador al momento de 

jubilarse, y que será ajustado de acuerdo al aumento del cos

to de la vida, abrogando el Articulo 64 de la Ley del ISSSTE, 

en vigor. 

4. La eficiencia de las instituciones de Seguridad Social se de

be medir por la calidad de los servicios y no por la cantidad 

de personas atendidas, protegiendo a toda la población y no 
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sólo a los trabajadores y pensionistas con sus familias, en 

donde la Geratría y la Gerontolooia, forman parte de la medi

cina familiar y corrunitaria: 

5. Se precisa resolver la problemática que la jubilación plantea, 

en términos de: improductividad, inse9uridad social, desinte

rés, abandono, frustraci6n, etc., integrando a la poblac16n 

pensionaría a la vida productiva del pafs, a través de la -

estructura postpensionaria del ISSSTE, tanto local, estatal -

cOIOO nacional. 
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aJADRO 1 ETAPAS DEL PROCESO DEL TRAMITE PENSIONARIO 1983 
(VER PAGINA 83) 

CUADRO 2 ETAPAS DEL PROCESO DEL TRAMITE PENSIONARIO 1983 
(VER PAGINA 84) 

aJADRO 3 SOLICITUDES POR TIPO DE PENSION 1984 

CUADRO 4 DICTAMENES ELABORADOS Y ENVIADOS A LA H. JUNTA DIREC-
TIVA POR TIPO DE PENSION. 1984. 

CUADRO 5 ACUERDOS APROBADOS POR LA H. JUNTA DIRECTIVA POR TIPO 
DE PENSION 1984. 

CUADRO 6 ACUERDOS'ENVIADOS PARA SU SANCIONA.LA SECRETARIA DE 
PROGRAMACION Y PRESUPUESTO. 

CUADRO 7 ACUERDOS SANCIONADOS POR LA SECRETARIA DE PROGRA~ACION 
Y PRESUPUESTO. 

CUADRO 8 TIEMPOS REALES PARA EL PROCESO DEL TRAMITE PENSIONARIO 

CUADRO g NUMERO DE BENEFICIOS PENSIONARIOS. 

CUADRO 10 POBLACION PENSIONISTA POR TIPO DE PENSION. 

CUADRO 11 EVOLUCION DE LA POBLACION PENSIONISTA 

CUADRO 12 IMPORTE DE LOS t«>VIMIENTOS DE LAS NOMINAS Y PENSIONES 
OTORGADAS 1972-1983. 

CUADRO 13 te>VIMIENTO DE PENSIONES OTORGADAS E IMPORTE DE LA NO-
MIHA MENSUAL. 
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CUADRO 3 SOLICITUDES POR TIPO DE PENSION 1984. 

MESES SOLICITUDES RECIBIDAS POR TIPO DE PE NS ION NUMERO DE SOLICITUDES 
JUBILACION t.UAU Y T 1t.M 11.t.:>Al'lllA t.l'l VIUDEZ TRANSMISION MENSUAL ACUMULADO PO DE SERVI EDAD AVANZt:_ INVALIDEZ y 

CIOS. DA. ORFANDAD 

ENERO 90 37 4 14 103 4 252 252 
FEBRERO 66 22 1 11 109 -- 209 461 
MARZO 132 74 2 20 133 3 364 825 
ABRIL 114 39 4 6 100 -- 263 1,088 
MAYO 
JUNIO 
JULIO 
AGOSTO 
SEPTIEMBRE 
OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 
TO TA L: 

FUENTE: Departamento de Servicios Prepensionarios y de Estadfst1cas.- Subdirecci6n de Pensiones. 



MESES 

ENERO 
FEBRERO 
MAZO 
ABRIL 
MAYO 
JUNIO 
JULIO 
AGOSTO 
SEPTIEMBRE 
OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 
T O T A L: 

CUADRO 4 DICTAMENES ELABORADOS Y ENVIADOS A LA H. JUNTA DIRECTIVA 
PÓR TIPO DE PENSION 1984. 

OICTAMENES ELABORADOS POR TIPO DE PENSJON NUMERO DE DICTAMENES 
tUl\U Y 1 Jt!! l,;t;)ANI IA tN VIUDEZ 

JUBILACION PO DE SERVl EDAD AVANZ! INVALIDEZ y TRANSMISION MENSUAL ACUMULADO 
CIOS DA. ORFANDAD 

284 150 -- 98 153 87 772 772 
181 70 -- 70 88 85 494 l.26fi 
109 52 -- 40 116 90 407 1,673 
185 117 -- 1 157 106 566 2,239 
113 45 1 1 60 44 264 2,503 

FUENTE: Departamento de Servicios Prepensfonarfos y de Estadfstfcas. Subdfrecc16n de Pensiones. 
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MESES JUBILACION 

ENERO 210 
FEBRERO 209 
MARZO 93 
ABRIL 178 
MAYO 114 
JUNIO 
JU~IO 

AGOSTO 
SEPTIEMBRE 
OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 

TOTAL: 

CUAORO 5 ACUERDOS APROBADOS POR LA H. JUNTA DIRECTIVA 
POR TIPO DE PENSION.1984 

ACUERDOS APROBADOS POR TIPO DE PENSION 
EDAD Y TlEM CESANTIA EN VIUDEZ 
PO DE SERVI EDAD AVANZ~ INVALIDEZ y TRANSMISION 

eros. DA ORFANDAD 

127 -- 79 101 65 
57 -- 63 111 65 
45 -- 30 80 70 

108 -- 36 171 128 
56 -- 32 69 51 

. ·• 
1·.: .. 

NUMERO DE ACUERDOS. 

MENSUAL ACUMULADO 

582 582 
505 1,082 
318 1,405 
621 2,026 
322 2,384 

FUENTE: Departamento de Servicios Prepensionarios y de Estadfsticas. - Subdi recci6n de Pen~iones. 

~ 



1 
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CUADRO 6 ACUERDOS ENVIADOS PARA SU SANCIONA LA.SECRETARIA DE 
PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 

MESES E D I I 
JUBILACION PO DE SERVT EDAD AVANZA INVALIDEZ Y TRANSMJSION MENSUAL ACUfllULADO 

CIOS. - DA. - ORFANDAD 

ENERO 503 219 83 162 967 967 
FEBRERO 351 172 .27 165 715 1,682 
MARZO 131 55 145 239 67 637 2,319 
ABRIL 108 65 JO 113 93 409 2,728 
MAYO 218 115 -- 49 156 103 641 3,369 
JUNIO 
JULIO 
AGOSTO 
SEPTIEMBRE 
OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 

TOTAL: 

FUENTE: Departamento de Servfcfos Prepensionarios y de Estad,stica. Subd1reccf6n de Pensiones. 
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CUADRO 7 ACUERDOS SANCIONADOS POR LA SECRETARIA DE 
PROGRAl'ACION Y PRESUPUESTO. 

M E S E S ACUERDOS SANCIONADOS 
MENSUAL ACUMULADO 

1984 

ENERO 2.055 2.055 
FEBRERO 2.296 4,351 
MARZO 860 5 .211 
ABRIL 515 5,726 
MAYO 337 6,063 
JUNIO 
JULIO 
AGOSTO 
SEPTIEMBRE 
OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 
TOTAL: 

FUENTE: Departa111ento de Servfcfos Prepensfonarfos y 

de Estadfstica, Subdfrecci6n de Pensiones. 
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CUADRO 8 TIEMPOS REALES PARA EL PROCESO DEL TRAMITE 
PENSIONARIO 

CONCEPTO NUMERO DE 
DIAS. 

l. DICTAMEN 
(Incluye recepci6n) 32 

2. ACUERDO 24 

3. SANCION 28 

4. NOTIFICACION 38 

5. PAGO 65 

TOTAL: 187 

NOTA: Tiempos promedio obtenidos de una rruestra de 
100 tarjetas de Control y Seguimiento. 

FUENTE: Oeparta111ento de Servicios Prepensionarios 
y de Estadfstica, Subdireccioft de Pensiones. 



CUADRO 9 NUMERO DE BENEFICIOS PENSIONARIOS 

TIPO DE PENSION NUMERO DE BENEFtCJOS POR.TIPO DE PENSION.lJ 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

JUBILACION 30,346 31,761 33,331 34,745 36,188 37,602 39,8fi?. 
EDAD Y TIEMPO DE SERVICIOS 10,394 10,879 11,417 11,901 12 ,395 12,880 13,654 
VIUDEZ 8,244 8,628 9,055 9,439 9,831 10,215 10,829 
ORFANDAD 1,792 1,876 1,969 2,051 2,137 2,220 2,354 
VIUDEZ Y ORFANDAD 6,671 6,982 7,327 7,637 7,955 8,265 8,7El9 
ASCENDENCIA 259 271 284 297 308 321 314 
INVALIDEZ 776 813 853 889 926 962 1.020 

ACCIDENTE PROFESIONAL 1,254 1,311 1,377 1,437 1,497 1,554 1,648 

TOTAL: 59,736 62,521 65,613 68,396 71,237 74,019 78,469 

NOTA: ]/ Acu111.1lado hasta diciembre de cada ano. 

FUENTE: Departamento de Servicios Prepensionarios y de Estadfstfca. Subdirecci6n de 
Pensiones. 



CUADRO 10 POBLACION PENSIONISTA POR TIPO DE PENSION 

TIPO DE PENSIONES POBLACION PEN 11IONISTA !/ 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

JUBILACION 30,346 31,761 33,331 34,745 36,188 37,6D2 39,862 

EDAD Y TIEMPO DE SERVICIOS 10,394 10,879 11,417 11,901 12,395 12,880 13,654 

CESANTIA EN EDAD AVANZADA -- -- -- -- -- -- --
VIUDEZ 8,244 8,628 9,055 9,439 9,831 10,215 10,829 

ORFANDAD 2,508 2,626 2,756 2,872 2,992 3,108 3,296 

VIUDEZ Y ORFANDAD 20,012 20,945 21,980 22,912 23,865 24,795 26,367 

ASCENDENCIA 389 406 426 445 463 481 471 

INVALIDEZ 776 813 853 889 926 962 1,020 

INCAPACIDAD TOTAL PERMANENTE 1,254 1,311 1,377 1,437 1,497 1,554 1,648 

TO TA L: 73,923 77,369 81,195 84,640 88,157 91,597 97,147 

11 Población acurrulada hasta diciembre de cada a~o. 

FUENTE: Jefatura de Servicios Prepensionarios y Postpensfonarios.- Subdirección de Pensiones. 



CUADRO 11 EVOLUCION DE LA POBLACION PENSIONISTA 

NUMERO DE AUMENTO 
A i1 O S PENS ION I STAS ABSOLUTO % 

1977 59,735 

1978 62,521 2,785 4.7 

1979 65,613 3,092 4.9 

1980 68,396 2,793 4.2 

1981 71,237 3,000 4.2 

1982 72,019 2,782 3.9 

1983 78,469 4,448 6.0 

1984 11 81,921 3,454 4.4 

1985 85,580 3,659 4.5 

· 1986 89,465 3,885 4.5 

1987 93,596 4,131 4.6 

1988 97,986 4,390 4.7 

y Cifras estimadas de 1984 a 1988 
F6rnula utilizada para la proyecci6n. 
n1 - 100 n7 = 1983 
n1 = i nl = 1977 
7 = i i = factor 

100 A incremento 
n n ai'lo actual 
T = A n/n-1 n-1 ai'lo anterior 



...., .... 
"' 

CUADRO 12 IMPORTE DE LOS ~VIMIENTOS DE LAS NOMINAS Y PENSIONES 

OTORGADAS 1972-1983 

TOTAL DE TOTAL AUMERIU 
A Ñ O S PENSIONES PAGADO PORCENTUAL 

OTORGADAS 11 ANUAL 21 Anua 1 AcuntJ 1 ado 

1972 49 ,554 1,140 
1973 52 ,168 1,290 13.2 13.2 
1974 54,338 1,460 13.2 2B.1 
1975 55,8B3 nd 
1976 57,327 l,B20 24.7 59.6 
1977 59,736 2,220 22.0 94.7 
1978 62,521 2,540 14.4 122.8 
1979 65,613 3,630 42.9 218.4 
19BO 6B,396 4,790 32.0 320.2 
19Bl 71,237 6,3BO 33.2 459.6 
1982 74,019 9,650 51.3 746.5 
1983 78,469 17 ,770 84.1 1,558.8 

NOTAS: nd No disponible 
1/ Acuirulado a dicierrt>re de cada ano y Incluye aguinaldo. Millones de pesos 

FUENTE: Anuario Estadfstico. Contralorta General.- Departamento de Estadfstica 
y Actuarfa. 
Jefatura de Servicios Prepensionarios y Postpensionarios. Subdirecci6n 
de Pensiones. 
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CUADRO 13 MOVIMIENTO DE PENSIONES OTORGADAS E IMPORTE 

DE LA NOMINA MENSUAL. 

POB CI T 
MESES PENSIONISTA 1/ ACUfllJLADO l./ 

1984 

ENERO 78,604 1,082.9 y 1,082.9 

FEBRERO 78,736 1,113.4 2,196.3 

fll.ARZO 78,657. 1,090.0 3,286.3 

ABRIL 78,783 1,318.0. 4,604.3 

FUENTE: Elaborado por el Departamento de Servfcfos Prepensfo
narios y de Estadfstfcas.- Subdfreccf6n de Pensiones 

!I Poblacf6n acu111lada 11ensual1ente 

~/ Millones de pesos 

'}} Incluye 20 dfH de aguinaldo de 1983. 



(Nombre de la Dependencia o Entl~ad) 

HOJA UNICA DE SERVICIOS 
1. u111!1~ DE[ mn~mR. -

Nombre Completo -

~pe mao ~aterno ~De1nao Materno Nomllrel s J R.F.C. Homonfmla 
Oom1ct 110 Completo 

Calle, Av., Calz. etc., No. Dt. e lnt. co1on1a, Barrto o Sec. C.P. Ciudad Estado 
2. PERIODO DE APORTACIONES AL FONDO DEL 1.s.s.s.T.E. 

----re-clia de l ngreso ---

>- Co.n N\1mero con Lttraldta mea v a110J i;on rcumero c;on Letra 1 dfa. mes y ano 1 

3. tt>TIVO Y PERIODO EN QUE OCURRIO LA(S) BAJA(S), REINGRESO(S), LICENCIA{S) V/O SUSPENSIO(ES). 

·-
P E R 1 O O O QUINQIJENIOS IUI Hll:> PER·· 

PUESTO O SUELDO SOBRESUELDO COMPENSA· ~RJplA DE AN CEPC IONES ¡{ T O T A L M O T 1 V O O E l Al CATEGORIA BASICO CION. TI GUEDAD), - JETAS A APO (PESOS) TAC IONES DE DIA MES AAO O!A MES AAO l.S.S.S.T.E 

4. OBSERVACIONES 



2a. Parte 

s. PERCEPCIONES QUE AJIO'ITAllOW Al FOHOO DEL 1.s;s.s.T .E. 

P E R I O D o PUtSTO O QUINQUENIOS OTRAS PERCEP 
SUELDO CIONES,SUJE: 

D E L A l CATEGORIA BASICO SOBRESUELDO COMPENSACION O (PRIMA DE TAS A APORTA T O T A L. 
ANTI GUEDAD) CIONES OEC (PESOS) DIA MES AAO DIA MES AAO 

1.5. S.S. T.E. 

' 

--

6. Nombre(s) y Finna(s) del Responsable de la Expedic16n y del Solicitante 

VERIFICO AUTORIZO SOLICITANTE 

--------ª de-------- de 198_ 
NOTA: a) Esta Roja di Servlctos se fol'll\ll1 de conformidad con 11 Ley di1 instituto de seµur1dad y servicios sociales de 

los Tr1b1j1dores del Estado y 11 ley de Responsabilidades p1r1 los Servidores Pab11cos. 
b) No se aceptar& este documento cu1ndo no contenga sello offctal, presente raspaduras, enmendaduras o la firma • 

del responsable de su expedlct6n no estuviese acreditada ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales • 
de los Trabajadores del Estado. 

' 
"' .... ,,, 
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e o M e L u s I o N E s 

PRIMERA.- Desde la antigüedad, pasando por las principales culturas, 

las sociedades antiguas han colocado a los hOll'.bres sabios y entendi

dos como jefes y jueces de la poblaci6n; como ejemplo podel!Kls men-

cionar el Sanedrfn. el tribunal supremo de los judios, el tribunal -

de justicia de Egipto. el Consejo Griego y tambi~n el Senado Romano. 

cuyos componentes eran los de mayor edad y dignidad, que por su ex

periencia ejercfan las funciones de Consejo, juicio y gobierno. 

sEr.UNDA.- Es imprescindible que alºuien manteno1 el or~en. la paz y 

la justicia cuando se vive en grupos o comunidades, esta actividad 

de naturaleza superior, tanto en el orden civil cOlllO reli~ioso. re

cafa en un principio en los jefes militares y sactrdotes, ~s tarde 

se crearfan instituciones de seguridad social qu• preservarfan es-

tos valores. 

TERCERA.- En las épocas primitivas, la enseftanza y el consejo, se '!. 

ducia al conocimiento por tradici6n oral del folklorP, la mitolo~fa. 

las tradiciones y las leyendas del rrupo, de igual lllÓdO las técnicas 

econ6micas; estos hechos son importantes, porque nuestras leyes e -

instituciones jurfdicas. en el aspecto de la evoluci6n de la se~uri

dad social, tienen sus raices en el pasado. 
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·CUARTA.- La inseguridad del hombre, es producto de las necesidades 

básicas y no logra satisfacer, de ahi que el fin primero de la conMJ

nidad humana haya sido la uni6n inteli~ente de los esfuerzos indivi

duales, para resolver las necesidades comunes, lo que constituye el 

vestigio de las instituciones de seQuridad social. 

QUINTA.- El estallido social conocido como Revoluci6n ~xicana, pro

vocado por la necesidad del pueblo mexicano por obtener sepuridad, d!!_ 

sencaden6 la lucha revolucionaria de 1910, que culmin6 al quedar pla! 

mados en la Constituci6n de 1917, los ideales de sepurfdad social -

por los que se luchaba, ideales, que se sintetizan en los siguientes 

términos: elevar el nivel de vida de la poblaci6n, en lo general, 

procurando su seguridad f1sica y econ6mica. 

SEXTA.- El Instituto Mexicano del Seguro Social, que se inicia en --

1943, ha tenido una extensi6n paulatina de sus prestaciones, ya que 

el répimen institufdo por la fracci6n XXIX del Artfculo 123, de la 

Constituci6n Polftica Mexicana de 1917, tenfa como objeto primordial 

la protecci6n del trabajador, en 1974 la reforma constitucional da -

al seguro social, la base para que se extiendan las prestaciones a -

otros sectores, como a campesinos no asalariados, trabajadores a do

micilio e independientes. 
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SEPTlt~.- EL I.S.S.S.T.E. y el I.S.S.F.A.M., son otras instituciones 

de Seguridad Social que procuran aMplios servicios y prestaciones a 

sus respectivos derechohabientes. 

La nueva ley del I.S.S.S.T.E. de 1984 además de crear nuevas pensi~ 

nes, como la de cesantfa en edad avanzada, crea la posibilidad de i.!!. 

corporar a los servidores públicos de los estados y municipios, me-

diante convenios, al I.S.S.S.T.E. 

OCTAVA.- En el nuevo marco Jurfdico de la ley del I.S.S.S.T.E. se 

introduce el concepto de pensión dinámica, cuya cuantfa aumenta al 

mismo tiempo y en la misma proporción, en que aumentan los sueldos 

básicos de los trabajadores en activo, lo que es un beneficio indud,! 

ble, que evitará que las pensiones se vean reducidas sensiblemente -

en su poder adquisitivo. 

NOVENA.- El monto de las pensiones que se determina al obtener el 

sueldo re9ulador, es decir, el promedio del sueldo básico percibi

do durante los últimos 1095 dfas (3 a~os), debe cambiar, a efecto -

de otorgar el 100% del sueldo, que percibe el trabajador, al momento 

de jubilarse, que será ajustado de acuerdo al aumento del costo de 

la vida 
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DECI~A.- No obstante los avances alcanzados en materia de se9uridad 

social, es necesario desarrollar un programa integral que contemple 

en su conjunto los aspectos del pre-retiro, retiro y postretiro, ten 

diente a resolver la probleniática de los jubilados. 

DECIMA PRIMERA.- La eficiencia de las instituciones de seguridad so

cial se debe medir por la calidad y prontitud de los servicios, y no 

por la cantidad de los derechohabientes atendidos. 

DECIMA S.EGUNDA.- Existen personas frecuentemente saludables, al momen 

to de pensionarse, pero ser4n considerados oficialmente int1tiles para 

la sociedad, no obstante que poseen un rico y útil potencial para la 

sociedad; por tal motivo se ha iniciado un programa postnensionario, 

que dar4 la oportunidad de integrarse a la vida productiva, a la po

blación pensionaria activa, y que preparar& el camino para las pene

raciones venideras de la proteccf6n y refvfndfcacf6n fnstftucionales 

de los jubilados, en la Ley del I.S.S.S.T.E. 
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