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PREAMBULO 

No es, para nadie, un misterio el hecho de que - a tra-

vés de la'historia - la clase trabajadora ha vivido una existen-

cia de opresión en razón del pago de salarios injustos que va re 

cibiendo páulatinamente y que la acompaña hasta su vejez, cuando 

tendrá que dejar la labor para'dar pasos a las nuevas generacio-

nes, y llegado ese momento tendrá un problema mayor nacido del -

pago de la pensión que resulta tanto más injusta cuando no se --

ajusta al creciente costo de la vida, por lo cual no pUede ser -

considerada como auténtico beneficio para quién ha consumido, en 

el decurso de la vida, el único patrimonio del que dispone: su -

fuerza de trabajo. 

Es hora de abandonar la idea de la pensión como actitud 

generosa o caritativa de la clase dominante para verla como lo 

que realmente es, un auténtico derecho de la clase trabajadora,-

lo cual es. razón para el Estado se constituya un protector del -

trabajador, obligándose a hacer que los patrones cumplan con las 

normas vigentes en esta materia; esta misma situación nos encama 

na al analisis constante que nos permita sentir la realidad de -

la clase laborante y a través de ello buscar su mejoramiento in-

tegral. 

Es por eso que "Las Pensiones en el Régimen de la Ley - 

del Seguro Social" asume una preocupación profunda al respecto -

considerando que la dinámica de ésta prestación presenta en el 

decurso histórico una infinidad de virajes que, en la mayor par-

te de ocasiones han alcanzado a ser solamente medidas paliativas 

y en otras meras esperanzas. Por tanto, cuidaremos que los con--

ceptos aqui vertidos se presenten con la mayor claridad posible- 



14 

en su expresión, evitando en cuanto sea posible la formación de-

lagunas u obscuridades que imposibiliten el disponer de un siste 

ma que permita proponer una correcta y total aplicación de las -

normas que se preveen en las disposiciones vigentes en materia - 

de Seguridad Social, tratando igualmente de proporcionar la ----

idea de una solución - aportación - modesta - a las necesidades-

planteadas y en la medida de los alcances limitados con que con-

tamos; tratando siempre de ser lo más objetivos en nuestras con-

sideraciones. 
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CAPITULO PRIMERO 

1.- EL SEGURO SOCIAL Y LA SEGURIDAD SOCIAL. 

II.- ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 

Es fundamental que para iniciar esta investigación par 

tamos de un bosquejo histórico que conduzca a efectuar una revi 

-•sldn:objetiva dé las diversas obras que se han encargado de es-

*tudiar y analizar el origen y desarrollo de la Seguridad Social 

ya que no los podríamos COmprender, más que encajándolos en la-

historia-que no:se reduce a la investigación del pasado, sino -

también a:observar las tendencias actuales que se proyectan pa-

Pa'el - fUturo;:objetivo quc también habremos de tratar de cubrir 

eh .el.transCuftb-de este trabajo, porque el presente está hecho 

- del pasado y penetrado en lo futuro. 

Pues bién; el hombre aislado, en su lucha por subsis--

tir, tuvo que enfrentarse a una serie de necesidades tales como 

la alimentación, la habitación y el vestido las cuales, claro es 

tá, eran de tipo primario, pero para esa época revestían una im 

portancia vital en razón de que las carencias se constituían en 

factores que propiciaban el peligro de la propia existencia de-

la vida humana, dada la falta tanto de los utensilios necesa--- 

'rlos para efectuar su trabajo como la de conocimientos técnicos 

que ayudaran a facilitar las tareas. 

Pero an el correr del tiempo, el humano gracias a su -

capacidad de raciocinio logró llegar a una etapa en la cual te-

da cuenta que hay otros seres semejantes a él con los que se --

une y una vez juntos, logra avances no solamente en la satisfac_ 
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clón de sus necesidades, sfna en la. defensa común.; as( el hom--
breo  en su ambición, por subsistir, atrapa la inseguridad que --
emana, coma condición fundamental, de su naturaleza. 

Ei ser humana oirro sóTa es consciente! de fa finitud de-. 
Su %homo, 4* su vida, sino de le constante Inminencia de su em• 

11n1 no' 5410 este segura' que tiene que morir, sino que está per 

suádidade 4ie Té muerte puede sobrevenir, sorprenderlo. en cual 

quier momento y si, constantemente le amenaza la muerte, lo que 

tiene que hacer no sólo tiene que hacer en vida, sino que tiene 
quehacerlo con urgencia". 1 

En consecuencia, la inseguridad es motivo de la segur! 

dad, porque el hombre coordina, en forma consciente, sus actos-

y cumplo su primitiva acción, es decir la seguridad aparece ---
cuando eXiste la posibilidad de que se origine un daño o la rea 

lización de un peligro.- 

siguiendo Este derrotero, pero sin pretender un apego-

total a la secuencia histórica de la Seguridad Social hemos de-
referirnos a la cultura Romana que se desenvolvió por espacio -

do dial siglos y óbtuvo, por la conquista, la dominación del Me 

diterráneo en la que tuvo ixito pleno y para cuyo logro destacó 

las más apropiadas cualidades, como son la robustez y valor fi-

sicol  disciplina, gran patriotismo, orgullo, nacionalidad, habi 

lidad politica y sentido de administración de sus hombros. 

En la medida de su expansión, los Romanos causaron la-
destrucción de pueblos, provincias, ciudades, asi como la muer-

te o la esclavitud de los vencidos y en ocasiones, la transac-- 

1) José Gaos "Exclusivas del Hombre la mano y el tiempo" P. 162 
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ción diplomática con objeto de convertir en aliados o ciudadanos 

Romanos a Tos enemigos, sin la guerra o después de la victoria;-

por lo que hace aI desarrollo de su sistema legal fué magistral-

tanto asr que fué heredado a la Culibra Universal; pero dejaron-

a un lado los derechos raciales, en virtud de que no existió el-

sentimiento de solidaridad humana entre las diversas castas qua-

integraban el Imperio, ya que la sociedad en general estaba basa 

da en la esclavitud, en la servidumbre y en el predominio de la-

fuerza. 

Por tanto, su sistema productivo se impulso a travéz 

del trabajo que realizaba el esclavo que fué producto de las gue 

rras, y que trata como consecuencia el éxito a la política impe-

rial, que en un momento dado permitió que no se utilizara la ---

fuerza de trabajo de asalariados, provocando con ésto que no se-

desarrollara el Derecho de Trabajo, por lo que nos atrevemos a -

decir que el Derecho Romano se desarrolló principalmente en la--

rama de Derecho Civil. 

Con este :•educido panorama histórico, político, económi 

co y social, el desarrollo de la Seguridad Social se caracterizó 

en la asistencial pública. Al efecto encontramos la "Lex Trumen-

taria" de Cayo Greco, que permitió la compra de trigo para repar 

tirio a bajo precio entre la plebe, parte del "Panes Circense" -

de los Emperadores Romanos; el Servicio Médico y algunas socieda 

des de mutuo auxilio; as( tenemos noticia de Anona. 

Por Anona, se designaba la distribución que se hacía 

del trigo y de otros alimentos entre la población, en forma gra- 

tuita o a bajo precio. La misma palabra significaba el tributo - 
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en especie que pagaban a la metrópoli romana, las diversas pro--

vincias del imperio, de las cuales los mayores contribuyentes en 

trigo fueron Egipto, Africa, Cerdeña y Sicilia. 

La distribución del trigo comenzó desde la época de los 

Gracos y posteriormente fueron agregados otros productos, como 

aceite, 'carne de cerdo, carne de bovinos, sal vino, etc., y en -

alguna ocasión en lugar de trigo se repartió pan, por cierto de-

muy mala calidad y que se denominó "PANIS PLEBEIUS" o "PANIS SOR 

DIDUS", aunque éste fué de precio más reducido. 

Esta distribución no fué general ni indiscriminada. En-

tiempo de Augusto, el número de beneficiarios llegó a 200,000 y-

asi se MU4i31V0 hasta fines del imperio. Algún tiempo la lista de 

benefizAarios se exponía en el Foro (Lex Julia Municipalis del -

año 45 a. de c.). Durante el Emperador Claudio, tuvo lugar en el 

pórtico Municia, en la parte Occidental del Campo de Marte, en -

donde había diferentes oficinas, cada una en relación con deter-

minado número de beneficiarios. 

El funcionario Jefe, fue el Procurator Miniciae. Poste-

riormente, para el Gobierno de Séptimio Severo, las distribucio--

nes se hicieron en las diversas horreas (graneros) del valle, al 

pie del Aventino. Por último, en el bajo Imperio, cuando ya la -

distribución se hizo diaria, se organizó en los diferentes ba---

rrios o regiones en las que se dividió la ciudad, desde el punto 

de vista político y administrativo. 

Los barrios o regiones fueron 14, el número total de pa 

naderías que hacían la distribución fué de 254 para la época de- 
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Constantino, como el pan se repartía en lo alto de una escalina-

ta (grada), recibió entonces el nombre de PANIS GRADINUS. 1 

De lo anterior prodemos deducir la reducida o casi nula 

actividad que la Sociedad y el Estado Romano llevaron a efecto,-

respecto a la seguridad social de su tiempo; practicando una fun 

ción de tipo asistencial para calmar el hambre exagerada de las-

plebes y esclavos,más nada con objeto de remediár sus grandes 

aflicciones y necesidades. 

Por lo que respecta al ciudadano romano con relación a-

la salud, el riesgo de enfermedad se puede tomar c.omo base para-

apreciar el estado de desarrollo del sentimiento de solidaridad-

y de las medidas de previsión de cualquier sociedad; pero Roma -

no tuvo servicios médicos públicos, sino en algunos municipios y 

muy deficientes; no obstante haber asimilado la medicina cientí-

fica griega, que llegó a gran altura durante el Imperio Romano;-

fué Roma la que en Occidente inventó y realizó los hospitales; -

pero éstos fueron para los grupos humanos que interesaron a los-

patricios: Los esclavos, gladiadores y militares. 

"El servicio médico público comenzó en el año 370 duran 

te los gobiernos de Valentiniano I y Valente; estos servicios mé 

dicos públicos en la ciudad de Roma, estaban a cargo de 14 médi-

cos (Archiatri) destacados por regiones y nombrados por el Sena-

do, a propuestas del Colegio de los archiatras; pero tenían que-

ser confirmados por el Emperador. La función de estos médicos --

era atender a la gente pobre de todos los servicios bajos, como- 

1) Homo, L., La Roma Imperial y el Urbanismo en la Antiguedad en 
la evolución de la Humanidad., Tomo 20, p. 153-156. 
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panaderías, carbonerías, etc., todos los beneficios alcanzaban -

también a las esposas e hijos. 

Las asociaciones, de mutuo auxilio que funcionaban en Ro 

ma, eran Soladitia, Soladitates y Collegia. En el Siglo I de ---

Cristo, entre los años 64 y 67 la Lex Julia las suprimió, sin em 

bargo, la abolición no fuá total, ya que se permitió el funciona 

&alto de un tipo de colegio para gente inferior y pobre (COLLEGIA 

TENUIRES); estos Collegia Tenuires eran colegios puramente profe 

sionales, (Collegia Artificium Vel Opficium), unía a los miem---

bros de una profesión como auxiliares de los médicos de los empe 

radores. En caso de fallecimiento de alguno de sus integrantes,-

se les pagaban los gastos del entierro a sus deudos. 

"...También hubo colegios o asociaciones de servidores-

del Estado, como las de navegantes, panaderos, carniceros, etc."1 

El carácter asistencial de esas asociaciones no está --

bien demostrado, salvo en lo referente al costo de gastos funera 

ríos encontrándose rara vez mención de acciones de socorro a los 

enfermos, los huérfanos e enválidos. 

Se sabia que los afiliados tenían obligación de contri-

buir con una cuota al entrar, además de una mensual. 

Otra etapa de gran importancia, es sin duda la medieval 

-,Que Federico Engels. la describió en los siguientes términos ---

"Por haber librado a los romanos de su propio estado, los bárba-

ros germanos se apropiaron de dos tercios de sus tierras y se --

las repartieron..  El reparto se efectuó según el orden estableci-

do en la gens; como los conquistadores eran relativamente pocos- 

1) Rumeo de Armas,Antonio.,Libro Historia de la Previsión Social 
en España, p. 32 
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quedaron indivisas grandísimas extensiones, parte de ellas en --

propiedad de todo el pueblo y parte en propiedad de las distin--

tas tribus y gens. En cada gens, los campos y prados dividiéndo-

se en partes iguales, por suertes, éntre todos los hogares. No -

sabemos si posteriormente se hicieron nuevos repartos; en todo - 

caso, esta costumbre pronto se perdió en las provincias romanas-

y las parcelas individuales se hicieron propiedad privada alinea 

ble. 

Los bosques y los pastos permanecieron indivisos para -

su uso colectivo; este uso, lo mismo que el modo de cultivar la-

tierra repartida, se regulaba según la antigua costumbre y por -

acuerdo de la colectividad. Cuanto más tiempo llevaba estableci-

da la gens en su poblado, más iban confundiéndose germanos y ro-

manos y borrándose el carácter 'territorial. La gens desapareció-

en la marca donde sim embargo, se encuentran bastante a menudo -

huellas visibles de parentezco original de sus miembros. De esta 

manera, la organización gentilicia se transformó insensiblemente 

en una organización territorial y se puso en condiciones de ada2 

fiarse al Estado, por lo menos en los paises donde se sostuvo la-

marca (Norte de Francia, Inglaterra, Alemania y Escandinavia)".1 

Es asf como a principios del Siglo V y en años posterio 

res invadieron a Europa los vándalos, ostrógodos, visigodos, sa-

jones, francos y valones, provocando que la cultura medieval se-

viera envuelta con elementos bárbaros, romanos y cristianos. Los 

germanos se ocuparon del control político y militar; los cristia 

al predominio religioso y los herederos de las instituciones ro-

manas al área cultural y Jurídica. 

1) Engels, F., El origen de la familia, la propiedad privada y-
el Estado. p. 151 
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Por otra parte se observa en dicha época que, el hombre 

comienza a realizar una cadena de invenciones encaminadas al ob-

jetivo de resolver sus problemas y de dar una satisfacción menos 

complicada y más completa a sus necésidades, llegando a conse---

guir importantes metas en la invención de aparatos que vinieron-

a simplificar en mucho la necesidad de utilizar mano de obra de-

altos precios, supuesto que al usar máquinas para el trabajo-aún 

cuando sean simplistas - se reduce la necesidad de actividad hu-

mana y se cbtiene el aumento en la productividad, lo cual puede -

verse paso a paso en la evolución humana hasta la época en que -

llega el descubrimiento de la máquina de vapor, cuyo trabajo ini 

cia la época del maquinismo, aplicado a las industrias de tipo -

artesanal y textil. Con el advenimiento del maquinismo menciona-

do, por. lo tanto, se presenta uh cambio radical en relación a --

los procedimientos de producción, apareciendo algunos fenómenos-

que si bien'no presentaban una novedad absoluta, s( son elementos 

más marcados que antes y vienen a producir una relación más aten 

tuada entre ellos y el trabajo humano. 

Por lo que podemos afirmar que el trabajador confronta-

innumeras, situaciones de riesgo que requieren el empleo de al--

gdn sistwa que provea a su protección y por ende a la protec—

ción de su grupo familiar, surgiendo en esa forma, en la Edad Me 

dia, una renovación de relaciones entre empresarios y trabajado-

res, ya que a partir de entonces se considera al hombre como per 

sona y no como objeto sin principios y sin libertad del que se - 

podfa disponer absolutamente, apareciendo as( los gremios y las-

corporaciones, que son factores de notables cambios en la Idea -

de la relación laboral. No obstante esto, la época de referen-- 
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cia deja entrever la falta ds progreso en las instituciones labo 

rales, aún cuando - como hac.notar-S. González Blanco - hay una 

gran evolución en cuanto a los conceptos y partes del Derecho La 

boral. 

Los gremios y las corporaciones pueden ser consideradas 

como producto de un sistema económico:-Imperante en el medioevo,-

que era una economía de auto consumo que permitía al estado -ciu 

dad una independencia en relación a las demás poblaciones. 

Dentro de las aludidas corporaciones, la cooperación de 

los miembros les permitía gozar de beneficios tales como la asis 

tencia médica y las prestaciones en metálico y en especie según-

sus necesidades; es notable de igual manera que los gremios cum-

plieron en la. Edad Media, una función trascendente en lo que se-

refiere al adiestramiento para la mano de obra. El fin fundamen-

tal de estas operaciones era el abastecer en lo necesario a la -

ciudad y evitar la competencia entre una corporación y otra, lo-

cual estaba Tegulado por estatutos que los regían estableciéndo-

se un radio determinado de actividades para cada corporación. 

En los reglamentos se estableció una serie de disposi-

ciones que habían de aplicarse para que los oficiales y los apren 

dices pudieran obtener el grado superior, normas que revestían -

una rigidez extrema, dado que marcaban condiciones que, más que-

nada constituían obstáculos prácticamente insalvables, por lo --

cual se hacía casi imposible ascender al grado superior. 

El sistema corporativo, cuyo cenit se puede situar a me 

diados del Siglo XIV, estableció el control en relación a la pro 
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ducción y al comercio, hasta mediados del Sigio XVI, dada la Uni 

dad de sus miembros, logt:ándose un marcado desarrollo de las ---

grandes ciudades europeas. A pesar de esto el sistema gremial só 

lo pudo funcionar en forma completa mientras los artesanos tuvie 

ron la posibilidad de abastecer el mercado local,puesto que al -

aumentar la demanda de artículos en el mercado, por el crecimien 

to de urbes y el consiguiente aumento de necesidades en razón -- 

del comercio interurbano y entre lad diversas naciones así como-

el auge de tráfico marítimo y el desq_ubrimiento de las tierras-

americanas en 1942, se inició la producción en masa, formándose-

grupos de patrones y trabajadores ya separados y con intereses -

diferentes, rompiéndose así el vinculo anteriormente existente -

entre los factores de producción que compinian el dicho sistema- 

corporativo. 	
. 

 

Muchos años después, esto es al finalizar los tiempos -

modernos y al comenzar la época contemporánea, tiene lugar una -

serie de fenómenos sociales.de fundamental valor para nuestro -- 

estudio como fueron la Revolución Industrial, la ReVolución Fran 

cesa, el Movimiento Liberal, la Revolución Social - la Revolución 

de octubre de 1917 (Rusia). 

La Revolución inglesa nfué como el estallido de un rayo 

que anunciaba el nacimiento de un nuevo sistema-económico social 

llegado para sustituir el viejo orden juidal". 1 Este fenómeno —

se caracterizó por el perfeccionamiento de las técnicas de la --

producción con la utilización de una fuerza motriz; el vapor de-

agua a presión, utilizado en la caldera de vapor y los sistemas-

trasmisión: Embolos, bielas engranajes, cadenas, etc. 

1) MA. A. Sarga, La Revolución Inglesa en el Siglo XVIII, pág. 
11 
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Aprovechando la fuerza del vapor, grandes inventores fa 

bricaron máquinas en las que utilizaron esta energía y pronto hu 

bo hilanderías y telares mécanicos, bombas, transportes. Los me-

jores métodos para producir acero c6ndujeron a fabricar multitud 

de aparatos útiles para la agricultura y la industria. 

Los efectos favorables y desfavorables de la Revolución 

Industriar se notan principalmente en el Sigo XIX: Los primeros-

por el aumento de la producción debido a las ambiciones del enri 

quecimiento de los empresarios y los segundos por los daños que-

produjo este sistema a los obreros amontonados en fábricas y ciu 

dadas. 

Este último se debió fundamentalmente al desarrollo in--

dustrial que hizo crecer ciudades, hacia las cuales se dirigie—

ron los campesinos en buscá de trabajo permanente y obligados --

por los despojos de que fueron víctimas por la nobleza y la bur-

guesía latifundista de Inglaterra, Francia y otros países euro--

peos. Pero en las crecientes ciudades hubo solución parcial a --

los problemas de los demandantes que obtuvieron pocos trabajos -

mal pagados; malos tratos de los patrones y lo que fué peor con-

diciones de seguridad desastrosas. 

En consecuencia, los problemas sociales del proletaria-

do se agudizaron, surgiendo el desempleo, hambre, suciedad, pro-

micuidad y corrupción que alcanzaron proporciones alarmantes; --

las condiciones sanitarias de esas aglomeraciones unidas a las -

duras jornadas de trabajo y a la falta de higiene, daban al lu--

gar una morbilidad y mortalidad espantosas. 
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Con estas características, el campo de la Seguridad So-

cial es muy árido, dado que este fenómeno es un movimiento de in 

dustrialización siendo hasta necesario para el logro de éste fin. 
"El ataque a las corporadiones que lo iniciaron los burgueses a-

fines de la. Edad Media, por que les estorbaban para la expansión 

del comercio y el desarrollo de la fábricas. En Inglaterra, las-

corporacionesvieron disminuidos sus privilegios desde el Siglo -

XVII quedando suprimidas en el Siglo XVIII. En España su aboli—

ción la decretaron las Cortes de Cádiz en el año de 1810. En ---

Francia fueron suprimidas en nombre del derecho al trabajo, por-

la LeyChapelier del 14 de junio de 1871, que aparte de disolver-

y prohibir las corporaciones, se anticipó a la nueva forma que -

habrían de adquirir las asociaciones de obreros bajo el régimen-

liberal; losSindicatos que nacerían para defender los intereses-

y derechos de los asalariados; esa misma Ley impidió la sindica-

lización obrera hasta que fué derogada en 1884!'. 1 

Por lo que al ser abolidas las corporaciones y mermado-

el poder económico, los necesitados de auxilio quedaban librados 

a su propia suerte y en los centros de asistencia, hospitales, -

hospicios, casa de trabajo para desempleados, etc., se hacia tra 

bajar a los internados en turnos que tenían más carácter de pena 

que de ayuda llamándoseles a estos centros "Bastillas de Pobres': 

A pesar de lo anterior la Seguridad Social toma nuevos-

brios a través de otros fenómenos que provoca el hambre en la in 

sistencia de su bienestar. 

Así tenemos a la Rávolución Francesa de 1789, que inau- 

1 ZuMiga Cisneros, Miguel, Libro Manuel de Historia de los Hos-
pitales. pág. 92 
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guró en Europa la era de las sociedades nuevas, siendo apresura-

da por las reinvidicaciones de los filósofos y de los economis-

tas del siglo XVIII y causada por la existencia de instituciones 

políticas. 

Los privilegiados de la aristocracia y del clero se ex-

plicaban en la Edad Media por la necesidad de la protección de -

los débiles contra los ricos, pero dejaron de tener razón cuando 

la monarquía reunió en sus manos todos los poderes feudales. Des 

graciadamente los Reyes en lugar de emplear su autoridad para me 

jorar la suerte del pueblo lo hundieron aún más en la miseria. 

También por esa época, existe en Francia una gran desi-

gualdad en la repartición de los cargos públicos y una ausencia-

casi total de vigilancia y de libertad. Se trató de establecer -

reformas que reclamaba la opinión pública, pero sus esfuerzos se 

estrellaron contra la tenaz resistencia del alto clero y princi-

palmente de la nobleza. Por lo que se hizo precisa una revolu—

ción para substituir a una sociedad privilegiada y establecer --

una Ley común que garantizara la igualdad entre todos, es así co 

mo, "Los Estados Generales abiertos en Versalles el 5 de mayo de 

1789, se transformaron el 17 de junio en Asamblea Nacional, 3 --

días después los Diputados del Tercer Estado se constituyeron en 

Asamblea Nacional y se atribuyeron al poder legislativo. El 14 -

de julio tomó el pueblo la Bastilla. el 4 de agosto fueron supri 

midos los privilegios feudales por la Asamblea que proclamó la -

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano; votó la-

Constitución de 1791 y creó la igualdad de todos los ciudadanos- 

ante la Ley. La Asamblea Nacional se disolvió el 30 de septiem-

bre de 1791, siendoreenplazada por la Asamblea que a su vez fué 
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sucedida por la Convención Nacional que se reunió por primera --

vez el 22 de septiembre de 1792 y proclamó la República. Varias-

fueron las constituciones elaboradas y derogadas; la del año de 

1793 en su articulado estableCió el 'derecho de los indigentes y-

los desempleados, a recibir la ayuda del Estado, es decir, comen 

zaron a aunarse a los derechos políticos, los derechos sociales, 

lo que puede verse en uno de sus artículos que expresa lo siguien 

te: ARTICULO 21.- La ayuda social es un deber sagrado. La socie-

dad está obligada a proporcionar medios de subsistencia a los --

ciudadanos desgraciados dándoles trabajo o asegurando el susten-

to a quienes se hayen incapacitados para trabajar".1 

Los años finales del siglo XVIII y los de principios --

del siglo XIX, se caracterizaron como época de la Revolución Li-

beral; y del triunfo definitivo de la burguesía contra las cla-

ses y estamentos sociales medievales: Monarquía absoluta, clero-

y nobleza feudal. El estado liberal tomó su origen en el sobera-

no, que ahora es el ciudadano 'en uso del derecho de voto y debe-

rá servir a los intereses de la ciudadanía general; además se --

formularon los llamados derechos del hombre, que son en realidad 

derechos políticos, pues los derechos sociales no empezaron a te 

ner urgencia sino a fines del siglo XIX, para caracterizar así -

el fenómeno jurídico y social predominantemente en el siglo XX. 

"El liberalismo triunfó en el mundo occidental en el --

curso del siglo XIX, pero no dió como resultado la felicidad a -

las grandes mayorías; por el contrario creó nuevas formas de mi-

seria y también de proletariado. Dando como resultado de que en-

un momento dado el capital inicial para el movimiento económico, 

es decir, la tierra y los Instrumentos de trabajo, quedaron aca- 
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parados por unas cuantas manos; y las inmensas muchedumbres no -

dispusieron de otra cosa más que de supersona, fuerza física y -

mental, así como de su trabajo. Toso eso condujo a otra gran re-

volución o movimiento emañcipador". 1 

En respuesta a lo anterior y partiendo del hecho de que 

las sociedades de beneficiencia dejan de tener importancia, ya - 

que nunca llenaron sus fines los obreros se vieron precisados a-

presionar al Estado, para que creara un sistema de previsión que 

los amparará a ellos y a sus beneficiarios. 

Así pues,'en Alemania surgieron algunas disposiciones -

para reg!amentar la actividad industrial, con las cuales se obte 

nfa unaAyuda parala clase trabajadora por medio de la obliga—

ción impuesta a los patrones de atender a sus trabajadores enfer 

mos o lesionados por período de cuatro a ocho semanas y la obli-

gación a los trabajadores de pagar ciertas cuotas para efectos - 

de su producción en los riesgos. 

Posteriormente aparece la Ley Prusiana de 1865 que fué-

incorporada tiempo después al Código Minero de ese mismo año. --

Aquella establecía que los patrones debían aportar una cantidad-

igual a la enterada por los obreros, lo cual es un signo de per-

feccionamiento en las disposiciones de protección a los trabaja-

dores. Este tipo de seguro se hizo en forma obligatoria a todos-

los trabajadores mineros, así como a los que laboraban en las sa 

dinas, actividades de extracción de metales y otras conexas a es 

tas mismas fuentes de trabajo. Gracias a estas disposiciones, -- 

1 Zuhiga Cisneros, Miguel; La Doctrina de la Seguridad Social, -
pág. 418 
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los trabajadores podían gozar de la atención médica, así como de 

ciertas cantidades de dinero en los casos en que se llegaban a - 

ver afectados bien por enfermedad, bien por accidentes de traba-

jo; y en el caso de que.se encontrara el obrero incapacitado pa-

ra su trabajo en forma definitiva, tenia derecho a recibir una -

pensión vitalicia. 

En realidad los párrafos precedentes, los consideramos-

como antecedentes, pero como base de unprincipio legal específi-

co en la creación de la Seguridad Social está la Ley del Seguro-

Social de Accidentes de Trabajo que corresponde al año de 1884,-

y que fué promulgada por Bismarck. Dicha Ley mejora en todo las-

disposiciones que eran aplicables anteriormente, pues en ella se 

hace el reconocimiento dela necesidad existente de pagar a los -

trabajadores que sufrían accidentes de trabajo, una indemniza—

ción que puede ser tomada como la' reparación del daño causado --

por el riesgo sufrido en el desempeño de la labor. Bismarck, era 

propugnador del beneficio y mejoramiento de las condiciones de -

vida de los trabajadores alemanes, pero como el movimiento so-

cial demócrata de los obreros ponía en peligro la seguridad in--

terna del ',ars, hubo de dictar la Ley antosocialista que prohi-

bía al grupo obrero las organizaciones de lucha de clases, razón 

por la cual, se generó un gran descontento en los afectados y pa 

ra compensar la pérdida de la libertad de pensamiento que la ci-

tada Ley implicaba, el Kaiser Guillermo 1, hizo el anuncio ofi—

cial de la creación del Seguro Social. 

Es así como la'seguridad social se fué otorgando ala 

clase trabajadora como un pleno derecho y no una mera gracia co-

mo lo había sido. 
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Más sin embargo, consideramos que, el desarrollo de la-

seguridad social toma mayor fuerza con las Revoluciones Sociales 

en virtud de ellas deriva un cambio más radical a las estructu--

ras económicas, politices y sociales, a diferencia de las que he 

mos venido señalando en éste esbozo, toda vez que la clase traba 

jadora comenzó a darse cuenta con creciente claridad, de que no-

habla más que un medio de salvarse del hambre y la degeneración: 

Unirse para luchar contra los abusos de los propietarios de los-

medios de producción. 

• Presentándose en febrero de 1917, en la capital Rusa, -

un descontento unánime en todo el pueblo conmoviéndose con huel-

gas y manifestaciones contra la guerra el hambre y el absolutis-

mo. 

El 26 de febrero del mismo año los obreros se insurrec-

cionaron, contando con el apoyo de los soldados, lo que provocó-

la calda del Zar Nicolas II (monarquía de los Romanoff). Se inte 

gró un gobierno provisional que llegó al poder después del triun 

fo de la Revolución de febrero, pero en él se encontraron repre-

sentantes de los intereses poderosos. Ante esta situación reac—

cionó el partido Bolchevique que quiso llevar la Revolución has-

ta sus últimas consecuencias, por lo que encabezó la lucha con--

tra el gobierno provisional y el 24 de octubre de 1917, da prin-

cipio a la gran Revolución Socialista de octubre, en la que des-

pertó amplias masas populares llevándolos a una vida política. -

La actividad revolucionaria de las masas patentizábase acusada--

mente en múltiples asambleas y mítines, en los Congresos de los-

Soviets de toda Rusia, de provincia y distrito. Este democratis-

mo deliberador de los trabajadores, se extendía como un torrente 

liberador que era considerado por Lenin como la forma inicial de 
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discusión de las nuevas condiciones de vida para los trabajado--

res, como el primer paso en la contracción de su propio Estado y 

en la dirección de él. 

Fue así como, '"se preparó un extenso programa de gobier 

no soviético cuyo objetivo era la realización de los derechos --

obreros estipulados en el decreto sobre seguridad social en ca-

sos de enfermedad, y que marcaba el inicio de un sistema de asis 

tencia médica gratuita, universal y altamente calificada. A este 

decreto siguió otro que obligaba a todos los dueños de empresas-

a entregar a los fondos mutuos de enfermedad, sin ningun cargo,-

todas las instituciones médicas; y cuando éstas fueron inadecua- 

das para prestar asistencia médica, los propietarios debían apor 

tar fondos adicionales que permitieran elevar tales institucio-

nes al nivel requerido".1 

Y, "Poco tiempo después de la Revolución de octubre, se 

firmó el decretó de nacionalización de todos los centros y bal--

nearios de curación. En 1920 se aprobó el decreto "Sobre el Uso 

de Crimea para el restablecimiento de la Salud del Pueblo Traba-

jador" y, en 1921, el decreto "Sobre los lugares de Descanso". -

Dichos decretos marcaron el comienzo de un rápido desarrollo de-

sanitarios y casas de descanso para los trabajadores de indus---

trias y oficinas, quienes en lo sucesivo podían gozar de curas -

de salud en centros gratuitos y condiciones óptimas, durante sus 

vacaciones anuales".2 

1) Documentos sobre la fundación, creación y desarrollo de la se 
guridad Social, Servicio Público de Salubridad y de la Organl 
zación de Asistencia Profiláctica en la Unión Sovietica, Edir 
torial Novosti Press Agency, U..R.S.S., pág. 8 

2) Op. cit. págs. 9 y 10 



Por lo que "El País tenía que superar la dislocación 

económica y las epidemias, que fueron consecuencia de la primera 

Guerra Mundial y de la Guerra Civil, desarrollar la red de Insti 

tuciones médicas, extender las medidas profilácticas destinadas- . 

a dar al pueblo condiciones saludables de trabajo y de vida, y — 

robustecer la base material de la seguridad socia1 1 .1 

Para finalizar el desarrollo de la Seguridad Social, --

agregaremos que, después de la primera Guerra Mundial el movi---

miento legislativo a este respecto, tomo enorme vigor y se mani-

festó en los nuevos estados reconocidos por el tratado de Versa-

lles, un perfeccionamiento en los sistemas de Seguro Social y --

así, en Checoeslovaquia, implántase el seguro de los trabajado--

res del campo, en 1920 en Polonia, en 1922 en Yugoslavia, etc. 

Paulatinamente se va estableciendo el seguro social en-

diferentes naciones y evoluciona de modo diverso en cada una de-

ellas, alcanzando así su carácter nacional y social. 

También cabe destacar que la seguridad social como tér-

mino fué usado por vez primera por el gran libertador Simón Boli 

var en 1819, en un discurso pronunciado en Angostura en que pro-

clamó: "El sistema de Gobierno más perfecto es aquel que produce 

mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social-

y mayor de estabilidad política".2 

En 1935, en Estados Unidos de Norteamérica, en la ley -

de Seguridad Social fue empleado y aplicado con acertado tino, -

lo que fue motivo para difusión en la Carta del Atlántico, en. -- 

1) Idem., pág. 10 
2) Bupeyroux, J. J., Cuadernos Técnicos del Centro Interamerica 

no de Estudios de Seguridad Social, México,1966,págs. 31 y 32 
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las Bases Constitutivas de la Organización Internacional del Tra 

bajo y en las Declaraciones de Filadelfia y Santiago de Chile, -

en la Carta de Garantías Sociales de Bogotá y en la Declaración-

Universal de los Derechos, del Hombre, aprobada en la Asamblea Ge 

neral de la Organización de las Naciones Unidas, que se celebró-

en París en el aIo de 1948, en cuyo preámbulo se establece que:-

"Los Pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la carta -

su fe en los Derechos Fundamentales del Hombre, en la dignidad -

y valor de la persona humana y en la igualdad de derecho de hom-

bres y mujeres; y se han declarado resueltos a promover el pro--

greso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más 

amplio de la libertad. En los artículos 22 y 25 dan un concepto-

de Derecho Humano cuando expresan: 

"Artículo 22.- Toda persona, como miembro de la Socie 
dad, tienen derecho a la seguridad social y a obtene7 
mediante el esfuerzo nacional y la cooperación inter-
nacional, habida cuenta de la organización y los re--
cursos de cada Estado, la satisfacción de los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, indispensables a - 
su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. 

"Artículo 25.- 1.- Toda persona tiene derecho a un ni 
vel de vida adecuado que le asegure, así como a su f5 
milia, la salud y el bienestar; y en especial LA ALI= 
MENTACION, EL VESTIDO, LA VIVIENDA, LA ASISTENCIA ME-
DICA Y LOS SERVICIOS SOCIALES NECESARIOS; tiene asi--
mismo derecho a los seguros en caso de DESEMPLEO, EN-
FERMEDAD, INVALIDEZ, VIUDEZ Y OTROS CASOS de pérdida-
de sus medios de subsistencia por circunstancias inde 
pendientes de su voluntad. 

2.- La maternidad y la infancia tienen derecho a cui-
dados y asistencia especiales. Todos los niñós, naci-
dos de matrimonio o fuera del matrimonio, tienen dere 
cho a igual protección social. 

En esta declaración encontramos toda una gama de elemen 

tos o políticas, que los Estados a través de sus Gobiernos, tie-

nen que llevar a efecto de una mejor organización de éste, para-

que repercuta en beneficio de las clases económicamente débiles. 
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Con este reducido escarceo historico observamos que el-

desarrollo de la seguridad social se ve envuelto por intentos fa 

llidos, proyectos, titubeos - en ocasiones frustrados y otros --

parcialmente acertados - y progresos, que son muestras de la ex-

periencia que el hombre las ha adquirido en su lucha por la li—

bertad, la igualdad y la Justicia. 
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1.2. 	CONCEPTO DE SEGURO 

La palabra seguro, etimológicamente proviene del latín= 

securus, "adjetivo: Exento, libre de cuidados, seguro, tranquilo 

lleno de seguridad y confianza, que no teme, sin temor y recelo"l 

En materia legislativa, el contrato de seguro lo "enten 

demos como un contrato bilateral aleatorio en que uno de los 
0 

otorgantes se obliga a responder del caso fortuito que sobreven- 

ga en los bienes asegurados, mediante cierto precio. El que res 

ponde de los riesgos se llama asegurador; el que los corre asegu 

rado; la cosa sujeta a esa eventualidad en que se ajusta prima o 

precio del seguro, y el documento en que se hace constar póliza-

del seguro".2 

Por lo que podemos argumentar que los seguros en forma-

general son instituciones que tienen como fin el resarcimiento -

de las consecuencias emanadas de un daño o perjuicio económico,-

entregando a los asegurados que lo sufren o a los que que de ---

ellos dependen una cantidad en numerario o una determinada pres-

tación a las que se han hecho acreedoras, por el pago de una pri 

ma señalada de antemano la que periódicamente han cubierto hasta 

el momento en que se produce el daño y por la presencia del si—

niestro contra el cual se han hecho dichas aportaciones. 

1.3. 	EL SEGURO PRIVADO, EL SEGURO SOCIAL Y LA SEGURIDAD SOCIAL 

Analizaremos ahora algunos ceonceptos que guardan seme- 

1) Blanques, Fraile Agustfn,Diccionario Latino-Español, Ed. Roman 
Sopena, S.A., Barcelona, 1961, pag. 1531 

2) Enciclopedia Universal Ilustrada,Europa Amer,icana, Tomo LIV, -
Barcelona, Ed. Espesa, Caide, S.A., 1927, pag. 1531 
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janzas como son: Seguro Privado, Seguro Social y Seguridad So---

cial, pero que son en realidad diferentes. 

Por lo que corresponde al primero, habremos de señalar-

que - en una época determinada - se le consideró como un sistema 

de protección en los riesgos a que estaba expuesto el hombre en-

el desarrollo de su trabajo, de tal manera que junto con el aho-

rro, se llegó a suponer que sería suficiente para proporcionar -

las normas mínimas de seguridad. En este método se propugnaba --

por la protección de los individuos frente a riesgos de tipo es-

pecífico siendo así que los que tomaban este seguro pagan una --

cantidad determinada que servía para la atención de quien llega-

ba a sufrir el riesgo. El problema que se presenta en este siste 

ma era que aquél que no alcanzaba a cubrir la cantidad requerida 

para comprar su protección, no la conseguía; y los que adminis-

traban la mencionada protección, obtenían un lucro directo que -

les enriquecía y que además daba origen al hecho de que las ga--

nancias obtenidas no regresaran como beneficio a la colectividad 

Además este seguro tuvo diversas variantes en su conte-

nido, tanto en materia civil como mercantil, pero revisemos breve 

mente el contrato de seguro (privado) que se encuentra regido ac 

tualmente en nuestro país por tres ordenamientos: La Ley Sobre -

Contrato de Seguro, el Código de Comercio de 1889 y la Ley de Na 

vegación de 1963. 

En cuanto al contrato de seguro (privado) el articulo -

Primero de la Ley Sobre Contrato de Seguro, nos da una defini—

ción descriptiva, Señalando que: RPor el contrato de seguro, la-

empresa aseguradora se obliga, mediante una prima, a resarcir un 

daño o a pagar una suma de dinero al verificarse la eventualidad 
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prevista en el contrato. 

Analizando dicha definición podemos deducir los elemen-

tos esenciales específicos del contrato de seguro que son: a).--

Riesgo; b).- Prima; c).- 'Prestación del asegurador y d).- Empre-

sa. 

El primer elemento es el riesgo que es un acontecimien-

to futuro de realización incierta con la probabilidad de pérdida 

o daño. Fanelli define así el riesgo: "La posibilidad de que se-

verifique un determinado evento que interese a las cosas, al pa-

trimonio o a la persona misma del asegurado". 1 

El segundo elemento es la prima que es el precio del --

riesgo, o sea la contraprestación del asegurado por asunción del 

riesgo por el asegurador. 

Como tercer elemento, la prestación del asegurador que-

es el pago de la suma asegurada para unos; para otros, es además 

la cobertura del riesgo, que es la garantía desde el momento en-

que se inicia el contrato hasta aquel en que se extingue. Nuestro 

derecho positivo acepta la teoría de la garantía que presta la -

empresa aseguradora. 

Finalmente el cuarto elemento primordial es la empresa-

que, sin lugar á dudas, es el elemento esencial del contrato de-

seguro, pues de no existir.. la empresa aseguradora el contrato de 

seguro se reducirá a una simple apuesta. Se define como: "La reu 

nión de una masa de riesgos de la misma especie, en cantidad su-

ficiente para que con las cuotas o primas cubiertas por los ex--

puestos a esos riesgos, se formará un fondo común con el cual se 

1) Fanello, Giuseppe, Consideración: Sul concetto glurrdicodl -- 
rischionell' assicurazlone, en la Rev. AzsícurazIoni, 
pág. 1 
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pudieran cubrir las pérdidas que sufridas por los pocos para -.-

quienes el siniestro se convierte en realidad; organización en - 

suma fundada en la aplicación de leyes de la estadística"! Más - 

brevementela mutualidad, podemos decir que es el procedimiento-

económico de la distribución de un riesgo, haciendo frente a la-

pérdida que ocasione dicho riesgo. 

La Ley sobre Contrato de Seguro en su artículo 22  esta-

blece que las empresas aseguradas deben de tener autorización le 

gal para funcionar como tal, de conformidad con la Ley General -

de Instituciones de Seguro. 

En lo tocante al Seguro Social, consideramos que para -

darle una definición debe contener ésta un género próximo y una-

diferencia específica dentro de.  una expresión corta y precisa y-

en el caso, las diferencias específicas relativas a la parte en-

que intervienen los fenómenos sociales, económicos, jurídicos y-, 

técnicos harían demasiado larga la referida definición. 

Así pues, para el Lic. Gustavo Arce Cano, "el seguro so 

cial puede ser definido como el instrumento jurídico del Derecho 

Obrero, por el cual una institución pública queda obligada, me—

diante una cuota o prima que pagan los patrones, los trabajado--

res y el Estado, o sólo alguno de éstos, a entregar al asegurado 

o a sus beneficiarios, que deben ser elementos económicamente dé 

biles, una pensión o subsidio, cuando se realice alguno de los -

riesgos profesionales o siniestros de carácter social".2 

1) Picard, Maurice y André Besson, Traité General des ilssarances 
terrestres, en Detroit Francais. París 1998-1945, pag. 107 

2) Arce Cano Gustavo, Los seguros sociales en México, Ediciones-
Botas, Méx. 1944, pág. 55 
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Nos señala asimismo los elementos característicos del -

seguro social como son: 

"a).- Los asegurados deben pertenecer a la clase económi 

camente débil, aunque no vivan de un salario o sueldo. Los asegu 

rados no tienen que ser forzosamente trabajadores. 

b).- Los asegurados y personas ajenas a ellos cubren 

las primas que forman el fondo del cual se han de pagar las pen-

sioneS o subsidios. Las personas ajenas son los patrones y el Es 

tado. 

c).- El seguro social es una institución creada para --

los fines de la politica social y para prestar un servicio pdbli 

co. No persigue fines lucrativos. 

d).- Los asegurados o beneficiarios tienen derecho a --

los subsidios, es decir pueden reclamar y exigir las pensiones -

que no son otorgadas graciosamente. 

e).- Es una institución de Derecho Administrativo del - 

Traba o". 1 

El Dr. Francisco González Diaz Lombardo, lo define así: 

"La Institución o instrumentos de la seguridad social, mediante-

la cual se busca garantizar solidariamente organizados los es---

fuerzos del Estado y la población económicamente activa, para ga 

rantizar, primero, los riesgos y contingencias sociales y de vi-

da a que esta expuesta y aquellos que de ella dependen, con obje 

to de obtener para todos el mayor bienestar social-bio-económico 

cultural posible, que permita al hombre una vida cada vez más --

auténticamente humana". 2. 

1) idem. págs. 55 y.56 
2) González Díaz Lombardo Francisco; el Derecho Social y la Segu 

ridad Social Integral; Textos Universitarios U.N.A.M. 1978, -
pág. 132 
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Y de acuerdo con nuestro derecho positivo el seguro so-

cial "es el instrumento básico de la seguridad social, estableci 

do como un servicio público de carácter nacional en los términos 

de esta Ley, sin perjuicio de los sistemas instituidos por otros 

ordenamientos".1. 

Por lo que corresponde a la seguridad social, encontra- 

mos tantas y tan variadas definiciones que en ocasiones se carac 

terizan como el conjunto de normas jurídicas dirigidas a prote-

ger la situación personal y familiar de la clase trabajadora y -

necesitados - cualesquiera que éstos sean - a través de medidas-

de protección económica. 

Transcribimos algunos conceptos de autores connotados -

en la materia que nos ocupa: 

Para Altmeyer es."el deseo universal de todos los seres 

por una vida mejor, comprendiendo la liberación de la miseria, -

la salud, la educación, las condiciones de vida y principalmente 

el trabajo y seguro; en su sentido más específico se traduce en-

el esfuerzo adoptado por los ciudadanos a través de sus Gobier-

nos, para asegurar la liberación de la miseria física y del te--

mor a la indigencia, mediante la seguridad de un ingreso conti-

nuo que proporcione la alimentación, vivienda, vestido y serví--

dios de salud y asistencia médica adecuados". 1 García Cruz, la-

explica en los siguientes términos. "es el derecho público de ob 

servancia obligatoria y aplicación universal para el logro 

darlo de una economía auténtica y racional de los recursos y va-

lores humanos, que asegura a toda población una vida mejor, con- 

1) Ley del Seguro Social, Ed. Porrúa, S.A., Art. 4, pág. 8 
2) Arthur J. Altmeyer,internacional cooperation in achievry so-

ciai security; Inter-American,Committe on Social Security, Ba 
Iletin No. 3 Montreal 1943, pag. 26 
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ingresos o medios económicos suficientes para una subsistencia -

decorosa, libre de miseria, temor, enfermedad; ignorancia y deso 

cupación con el fin de que en todos los paises se establezca man 

tengan y acreciente el valor intelectual, moral y filosófico de-

su población activa, se prepare el camino a las generaciones ve-

nideras y se, sostenga a los incapacitados eliminados de la vida-

productiva". 1 

El maestro Gustavo Arce Cano, da el siguiente concepto: 

"La Seguridad Social es el instrumento jurídico y económico que-

establece el Estado para abolir la necesidad y garantizara todo 

ciudadano el derecho de un ingreso para vivir y a la salud a tra 

vés del reparto equitativo de la renta nacional y por medio de -

prestaciones del Seguro Social, que constituyen los patrones, --

los obreros y el Estado, como subsidios, pensiones, atención fa-

cultativa y de servicios sociales que otorgan de los impuestos -

las dependencias de aquél, quedando amparados contra los riesgos 

profesionales y sociales, principalmente de las contingencias de 

falta o suficiencia de las generaciones para su sostenimiento y-

el de su familia". 2 

Consideramos entonces que la seguridad social es produc 

to de la superación ético, político social del hombre, por que a 

través de ésta se busca, en forma integral salvar al ser humano-

de toda inseguridad y reivindicarlo en todos los aspectos. 

Expuestas las definiciones se seguro privado y seguri—

dad social, veamos las diferencias que existen entre ellas. 

1) García Cruz Miguel, la Seguridad Social en México, México, D. 
F., 1956; pág. 28 

2) Arce Cano Gustjavo, de los seguros sociales a la seguridad so 
cial, Ed, Narrua, S.A. Méx. 1972, pag. 723 
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En primer lugar el seguro social es un servicio público 

proporcionado por un organismo público, que se otorga a los tra-

bajadores desde el punto de vista legal, y así, el articulo 12 -

de la Ley del Seguro Social establece que. "Son sujetos de asegu 

ramiento del régimen obligatorio: 1.- Las personas que se encuen 

tran vinculadas a otras por una relación de trabajo cualquiera -

que sea el acto que le dé origen y cualquiera que sea la persona 

lidad jurídica o la naturaleza económica del patrón y aún cuando 

éste, en virtud de alguna Ley especial, esté exento del pago de-

impuestos o derechos; 11.- Los miembros de sociedades cooperati-

vas de producción y de administraciones obreras o mixtas; y --

III.- Los ejidatarios comuneros, colonos y pequeños propietarios 

organizados en grupo solidario sociedad local o unión de crédito 

comprendidos en la Ley de Crédito Agrícola". 

A mayor abundamiento, el articulo 13 de la Ley que nos-

ocupa, señala otros sujetos de aseguramiento del régimen obliga-

torio. 

Por lo que la diferencia fundamental entre el seguro --

privado y el seguro social, está en que éste es un derecho de la 

clase trabajadora, en cuanto que es factor de producción y ade-- 

- más no tiene el carácter lucrativo de empresa, propios del segu-

ro privado. 

El seguro social, por otn3parte, es obligatorio, por lo 

tanto no se puede negar su protección a las personas para las --

cuales fué establecido, en cambio el seguro privado es potestati 

vo o voluntario, el Seguro Social nace de una Ley y el seguro ••• 

privado de un contrato por cual sus cláusulas se pueden discutir. 

No porque existan las diferencias antes apuntadas se -- 
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-concluye "que son conceptos opuestos; por lo contrario, son espe-

cies del mismo género y existen vínculos estrechos entre los dos 

tipos de seguro, ya que ambos basan la aplicación de sus cálcu--

los y operaciones en las mismas normas actuariales y tienen el -

mismo fundamento científico matemático. 

La diferencia asimismo entre la seguridad social y el - 

llegar° Sbeiai estriba en que el seguro social es uno de tantos - 

.medios de que se vale la seguridad social para alcanzar sus me--

tar. El seguro social es tan sólo una parte de la seguridad so--

cial,.por que ataca a ciertas causas generadoras de inseguridad-

o sea aquellas que disminuyen la posibilidad de satisfacer las--

hétesidades diarias ya que aquellas que significan un crecimien-

tó de la necesidad apenas son protegidos. La seguridad social 

:protege no sólo a la clase trabajadora sino a la población total 

de un país, produzca o no, protegiendo todos los riesgos que ame 

nacen a la persona humana, por lo tanto la seguridad social es - 

tntegral, unitaria y general; en cambio el seguro social ampara-

tan sólo a la población activa del país, a la clase trabajadora-

y en contra de determinados riesgos por medio de un financiamien 

to tripartita, por lo que sus características son de que es par-

ticular, parcial y constituye un derecho de la clase trabajadora. 
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1.4. 	SISTEMAS DE PROTECCION SOCIAL 

Los estados modernos han utilizado diversos sistemas de 

protección dentro del régimen de seguridad social como son: 1.--

La asistencia pública; 2.- Seguro voluntario; 3.- Legislación la 

boral y 4.- El seguro social, sintetizaremos algunas de las prin 

cipales características de esta forma. 

1.- La asistencia pública.- Es el sistema de protección 

social que tiene por finalidad satisfacer las necesidades prima-

rias de las clases menesterosas, depende directamente del poder-

público, se sostiene con los recursos de la Hacienda Pública con 

ingresos que provienen de utilidades y donativos. Es un régimen-

no contributivo, que cumple la obligación que tiene el Estado de 

suministrar ayuda eventual y de naturaleza diversa a la clase dé 

bil, sólo en la medida de sus posibilidades económicas, es decir 

que sólo puede cubrir parcialmente sus necesidades. 

El Doctor Gustavo Baz, dice que "la asistencia se ofre-

ce como un deber del Estado y de la sociedad. Del estado, porque 

los sufrimientos que nos rodean exigen una intervención cada vez 

más creciente del Poder Público, ya que el olvido de estos pro--

blemas nos llevarte a otros más graves y complejos, retardando -

siempre la evolución social de un pueblo. Es un deber de la so--

ciedad, por que la acción del Estado es notoriamente insuficien-

te para atender el número considerable de personas socialmente -

débiles y porque la sociedad en conexión con el Estado, debe ---

crear y sostener instituciones, como una medida de defensa pro-- 

2.- El seguro voluntario, como su nombre lo indica, el- 
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que lo desee puede ampararse de los riesgos pagando una cuota a-

la empresa aseguradora, la cual está controlada por el Estado. -

Por el mismo hecho de ser voluntario es insuficiente para hacer-

frente de un modo efectivo a la realización de los riesgos, pues 

la mayorfa de las personas carecen de la previsión, debido a que 

el trabajador percibe un salario raquítico, no pudiendo sustraer 

ninguna cantidad para ampararse por su propia voluntad a una 1ns 

titución de seguros. 

3.- Legislación laboral es el sistema por medio del 
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cual el Estado jurídicamente protege contra los riesgos profesio 

nales a los trabajadores, estando a cargo del patrón tu cumpli—

miento. Es incompleto, pues sólo protege los riesgos que aconte-

cen en el trabajo o con motivo del mismo. 

En nuestro país, el artículo 123 fracción XIV de nues-

tra Carta Magna y 132 y 152 A al F, de la Ley Federal del Trabajo 

establecen la obligación a los patrones de responder por los ---

riesgos profesionales que sufran los trabajadores, aún cuando és 

tos estén contratados por intermediarios. 

4.- Y el Seguro Social del que ya en páginas anteriores 

nos hemos ocupado al definirlo así como al señalar sus principa-

les características, deducimos que es el medio más eficaz para -

dar a los trabajadores la seguridad social a la cual tienen dere 

cho; lo más consciente hoy en día, es poseer una organización --

del Seguro Social obligatorio y otra complementaria de carácter-

voluntario, en México se ha implantado esta forma de organiza---

ción ya que en el artículo 42  de la Ley del Seguro Social, como-

un servicio público de carácter nacional en los términos de la - 

Ley, y por otra parte en la citada Ley se establece en el artícy 
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lo 62. El seguro social comprende: I.- El régimen obligatorio y-
II.- El régimen voluntario. 

1.5. 	PRINCIPIOS Y FINES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Para una completa comprensión, de lo que es la seguri-

dad social, consideramos necesario enunciar brevemente en este -

capítulo, los principios doctrinarios y fines en los que ésta --

sustenta su existencia según los tratadistas más distinguidos. 

En concordancia con sus principios doctrinarios amérita 

que los regímenes de seguridad social se manifiesten de la si---

guiente manera: 

El primer principio es el de obligatoriedad, nacido ---

siempre en virtud de una norma jurídica y aceptado casi unánima-

mente por todos los regímenes de seguros sociales, consiste en -

la obligación que Impone el estado a los empresarios y a los em-

pleados en general de inscribir a los trabajadores dentro del ré 

gimen correspondiente. 

Al respecto señala Cárdenas de la Peña que: "en la so--

ciedad capitalista se constituye como una forma de cooperación -

obligada que reduce el desequilibrio del nivel de vida entre las 

clases sociales y restructura las deficiencias y el desamparo en 

que la organización del trabajo coloca a los miembros más débi-

les". 1 

1) Cárdenas de la Peña Enrique, Historia y Doctrina, los servi-
cios Médicos del 'M.S.S., 1976, pág. 13 
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El segundo principio consistee en la unificación de la-

totalidad de las contingencias cubiertas, puesto, que la protec-

ción que otorga el seguro social no es completa ni continua, si-

no unlcamente otorga la protección al trabajador a través de con 

tingencias específicas. 

• 
La seguridad social debe proteger al trabajador asegura 

do contra todos los riesgos sociales o sea, toda aquella causa -

que produzca la pérdida o disminución del Ingreso individual o -

el incremento de necesidades de la familia, las cuales se presen 

tan cada vez en mayor ndmero como resultado de la evolución eco-

nómica y social de los paises. 

Zelenka, manifiesta que: La seguridad social desarrolla 

su acción en tres direcciones: La prevención, la indemnización y 

la readaptación. Sólo estas tres actividades en su conjunto pue-

den constituir un régimen coordinado que permita una acción uni-

ficada tendiente a garantizar la protección.de los trabajadores-

y sus consecuencias. 1 

El tercer principio consiste en que el régimen de segu-

ridad social debe ser general con respecto ala delimitación de -

las personas protegidas, es decir, logrará la protección del con 

Junto de la población, en una región determinada - pequerios arte 

sanos, comerciantes, agricultores, etc., - y no solamente al con 

junto de los asalariados. 

Asimismo la protección garantizada para el hombre debe-

rá ser lo más completa, para que el trabajador y su familia se - 

1) Zelenka Antonio, principios fundamentales de la seguridad so-
cial, organizacion iberoamericana de la Seguridad Social, Ta 
lleres Resman, Madrid, 1959. pág. 16 
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encuentren protegidos contra las consecuencias de todo riesgo de 

la vida profesional y de la vida ordinaria - las necesidades de-

asistencia médica preventiva, accidentes de trabajo, enfermeda- 

des no profesionales, la invalidez, 	vejez, la muerte del sos- 

tén de la familia, el desempleo involuntario, etc. - que pueden-

amenazar sus medios de vida. 

Con -relación a este principio, se puede afirmar que el 

seguro social, en sus orígenes, protegía unicamente al trabaja--

dor dela industria, o sea a los miembros de la clase obrera; pe-

ro poco a poco fué ampliándose su protección a otras categorías-

de trabajadores, tales como los empleados de comercio, la banca-

transportes, etc. 

Y el cuarto principio que debe regir en todo sistema de 

seguridad social estriba en la distribución equitativa del costo 

del sistema. 

Una explicación clara y amplia de este principio, es la 

de Antonio A.elenka, que argumenta: "No debe olvidarse que la fun 

ción de la seguridad social es de proceder a la redistribución -

de la renta nacional en favor de sus beneficiarios. La distribu-

ción directa de la renta nacional entre los distintos sectores -

de la producción no toma suficientemente en cuenta los princi---

pios de la Justicia Social. 

Por consiguiente, deben tomarse las medidas necesarias-

que permitan proceder, gracias a transferencias adecuadas, a una 

redistribución de ingresos directos. Procediendo de acuerdo con-

una política fiscal racional, pueden reducirse considerablemente 

las diferencias entre los ingresos individuales, especialmente- 

disminuyendo los ingresos demasiado elevados. Sin embargo, para 
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lograr elevar el nivel de los ingresos demagiado bajos y garanti 

zar los ingresos (substitución) en la ausencia de todo ingreso - 

directo, debe recurrirse inevitablemente a la seguridad social.-

Por lo tanto, si los salarios y los precios son los factores ---

esenciales que determinan la distribución directa de la renta na 

cional, el sistema fiscal y la seguridad social constituyen los-

medios de corregir los resultados determinados por los factores-

económicos, por medio dele intervención de mecanismos sucepti---

bles de asegurar las transferencias necesarias para obtener una-

distribución final de la renta nacional que satisfaga en forma -

más adecuada el criterio de la Justicia social. Para alcanzar es 

te resultado es menester no solamente que las prestaciones de la 

seguridad social respondan a las necesidades sociales, sino tam-

bién que el régimen financiero y la elección de los recursos des 

tinados a financiar el presupuesto de la seguridad social sean -

de tal naturaleza que las transferencias se orienten en la direc 

ción deseada: De las categorías de las personas con recursos su-

ficientes hacia categorías con recursos inferiores; de los secto 

res económicos fuertes a los sectores económicos débiles; de las 

regiones pobres a las regiones rDcas".1 

Los fines de la seguridad social, nos dice José Pérez - 

LeMero, son: "directamente sociales más que individuales, que --

pertenecen más a la política que al derecho, porque sus finalida 

des tienden más a la cosa pública y al bienestar de la colectivi 

dad, que al provecho inmediato de los particulares". 2 

Así mismo el citado autor, señala como fines de la segu 

ridad social: La vida, la libertad y el matrimonio. 

1) ob. cit. págs. 18 y 19 
2) Pérez Leñero José, fundamentos de la Seguridad Social, Ed. 

Aguriar, Madrid, 1956 
tl• 
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a).- La vida física del hombre tiene dos enemigos prin-

cipales que son: La miseria y la enfermedad, los cuales tienen -

un fondo y un fundamento económico, el mismo cuyo remedio buscan 

los planes de seguridad social, al poner como presupuesto de 

ella la seguridad económica a través del pleno empleo, el seguro 

social y la asistencia social. 

b).- La libertad es aquella que garantiza a la vez la 

libertad de otros individuos y el garantizar esta libertad, es -

garantizar los derechos individuales de sus miembros. 

c).- El derecho al matrimonio es la base de la familia-

y a su vez ésta de la sociedad por lo que, la seguridad social -

esta obligada a protegerla evitandola escases de vivienda, rela-

jamiento moral, etc. 

La Ley del Seguro Social en su articulo segundo reza ••• 

que: "La seguridad social tiene por finalidad garantizar el dere 

cho humano a la salud, la asistencia médica, la protección de --

los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios -

para el bienestar individual y colectivo". 
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2. 	LOS ANTECEDENTES LEGISLATIVOS E HISTORICOS DE LAS PENSIO 
NES EN MEXICO. 

2.1. 	LOS MONTEPIOS EN LA NUEVA ESPAÑA. 

Conviene antes de abordar el tema principal de esta te-

sis, dejar establecidos los lineamientos generales de diversos -

sistemas de pensiones revisando previamente los ordenamientos le 

geles que hayan estado vigentes en nuestra patria en la materia-

que nos ocupa, para as( analizar las caracter(sticas de la pen—

sión en dichos ordenamientos. 

En España se organizaron montepíos cuya finalidad era -

aliviar la situación en que quedaban las viudas y los huérfanos-

de las clases militares. Estos establecimientos funcionaban de -

acuerdo con un reglamento en el que se fijaban su naturaleza, en 

la competencia y se determinaban diversos requisitos para la ob-

tención de la pensión - el otorgamiento se hacia a favor de los- 

deudos militares 	, para la formación del fondo del monte se es 

tablecfa una contribución mixta, que debería invertirse para ---

atender el pago de la pensión. 

Y As( se erigió el Montepío Militar, por Real Cédula da 

da por Carlos 111, el 20 de abril de 1761, cuyo gobierno qued( su 

Jeto a un director, dos gobernadores, un contador con tres ofi—

ciales, un tesorero con un oficial y un secretario. 

El fondo que le otorgó el monarca fué de 6000 mil doblo 

nes anuales. Se enumeraba a los militares a quienes debían hacer 

se descuentos y se exceptúa a los oficiales inválidos por tener-

cortos sueldos y a .los regimientos de suizos que sirven por cap! 
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tulación se le daba derecho a acogerse a los beneficios del mon-. 

te, mediante manifestación expresa de voluntad. 

La vida de los montepíos coloniales en América, se orga 

niz6 por la Real Declaración del Majestad de España, el 17 de Ju 

nio de 1773, con la que se hicieron extensivos los beneficios y-

servicios que se disponían en la Real Cédula del 20 de abril de-

1761. Pero en esta extensión no se permitió que las institucio--

nes coloniales fueran dependientes sino por el contrario se les-

otorgó independencia económica y social. 

"Esta separación formal no sólo existió entre la matriz 

española y la colonial; dentro de la Colinia misma, se ordenó --

que funcionaran cuatro diferentes instituciones, una por cada --

uno de los virreinatos de América".1 En la Nueva España, Perú,-

Santa Fe y Río de la Plata. 

Por otra parte, cabe destacar que los sistemas de pensio 

nes en América de aquellos años, no solamente se erigieron para-

proteger a la clase militar en servicio Real de la Corona Españo 

la, sino que también se dieron algunas disposiciones protectoras 

para los peones, toda vez que el Virrey Gálvez en bando de 3 de-

junio de 1794, entre otras cosas ordenó: "Los amos estan obliga-

dos a mantener a los gañanes el tiempo de sus enfermedades y no-

precisarlos a trabajo alguno, y también,si por ello o por la e--

dad se inhabilitaren";2 creemos que este antecedente legislativo 

es uno de los más directos y antiguos en los sistemas de pago de 

Incapacidad y pensiones, ya que se manifiestan en forma clara 

la obligación del año para mantener las necesidades del gañan -- 

1) Lamas,Adolfo: La Seguridad Social en la Nueva España,institu-
to de Investigaciones Sociales U.N.A.M., Méx., pág. 114  

2) Cossio, José, Las antiguas Leyes Españolas y las llamadas mo-
dernas Ideas Socialistas, Ed. Andrés Botas e Hijo, México, --
pág. 18 
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durante una enfermedad que sufriera, o bien en el caso de que --

por su edad de vejez lo imposibiliten para trabajar. 

Posteriormente el 1 2  de. enero de 1796, se promulgó un -

nuevo Reglamento del Montepío' Militár quedando derogado totalmen 

te el del 20 de abril de 1761, este nuevo reglamento no sólo ope 

raba en los centros de población (zonas metropolitanas españolas 

y las colonias de ultramar), sino en cualquier pueblo donde exis 

tiera un militar o dependiente de las fuerzar armadas, no impor-

tando su jerarquía o el lugar en que se encontrara. 

En términos generales los once capítulos de que consta-

ba el anunciado reglamento, se referían a las funciones y facul-

tades de la Junta de Gobierno del Monte, a las obligaciones de -

la contaduría, de la Tesorería y del Secretario, a los fondos --

del Monte, de los oficiales y ministros incorporados en el monte 

militar, a las personas que tenían derecho a las pensiones, a --

los requisitos para su cobro, oficiales y ministros incorporados 

en el Monte, y por fin, a las prevenciones para la mejor obser--

vancia de ese Reglamento en los dominios de las Indias. 

Por órdenes soberanas se fueron creando Montepíos que - 

amparaban distintas clases de personas y así, por disposición --

del 7 de febrero de 1770, se creó el Montepío de Ministros en --

consideración a la exigua dotación de que disfrutaban los Minis-

tros de Justicia de dentro y fuera de la Corte y al desamparo en 

que quedaban sus familias al morir. Los beneficios de este Regla 

mento se hicieron extensivos a la Nueva España, Santo Domingo, -

Cuba y Puerto Rico. Por disposiciones del 27 de abril de 1764 y-

26 de junio de 1797, se formó el Montepío de Oficinas que fué --

aplicado a los empleados, con exclusión de los jefes de oficina- 
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con sueldo mayor de $ 400.00, a sus viudas, madres e hijos, a ••• 

quienes se otorgaba te cuarta parte del sueldo que disfrutaban -

sus esposos o padres, en las plazas que vivieron durante su vida. 

También por disposición de 22 de diciembre de 1785, se fundó el-

Montepío de las Oficinas de Correos. 

Encontramos en todos estos Reglamentos de los Montepíos 

dados por España, antecedentes muy valiosos para nuestra leyes - 

actuales de pensiones y más aún cuando algunas disposiciones 

han coincidido literalmente con las normas contenidas en esos or 

denamientos, aunque muchas veces aparece en ellos la palabra de-

recho para tal o cual pensión, en realidad no,se le•reconocfa --

aún a los interesados ningún derecho público para exigir del Es-

tado alguna prestación, ya que era obstáculo para ello el concep, 

to que se tenía de la soberanía como un poder absoluto ilimitado 

y exclusivo. 

La palabra derecho usada en dichos ordenamientos tenía-

un significado diferente del que tiene en la.actualidad porque en 

tonces no se podía exigir su cumplimiento mediante la práctica--

de los medios jurídicos correspondientes. 

Por tales motivos, quisimos estudiar los enunciados re-

glamentos, por que sir-vieron de ejemplo para los demás y así, -

España. antes que Francia con su sistema de cajas de retiro, fué 

la iniciadora del desenvolvimiento de un sistema de contribución 

mixto, aunque limitada a las pensiones de los familiares. Los --

mismos sistemas de las pensiones, eran significativos, por que -

se iba alejando paulativamente de lo arbitrario de la pensión y - 

se acercaba a la constitución de un derecho auténtico. 
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2.2. 	LOS SISTEMAS DE PENSIONES EN LA EPOCA INDEPENDIENTE. 

Posteriormente se inicia en nuestro país una nueva épo-

ca, la independiente, que condujo entre otras cosas, a la expre-

sión de ideas de carácter liberal, que tanto las ansiaba nuestra 

población, es así como José María Morelos y Pavón, en su documen 

to-denominado. "Sentimientos da la_Nactónn, dei 14 de septiembre-

de 1813, expresó el siguiente pensamiento que se aplicó en la --

parte relativa de la Constitúción de Apatzingán: "Que como la bue 

na Ley es superior a todo hombre las que dicte nuestro Congreso-

deben ser tales, que obliguen a constancia y patriotismo, mode--

ren la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el-

jornal del pobre, que mejore sus costumbres, aleje la ignorancia 

la rapiña y el hurto".1 

Al afirmarse la Independencia se ponen en vigor las Le-

yes de Cádiz de 1812, en vez de la Constitución de Apatzingán y-

en la Constitución de 1824 y sus modificaciones posteriores, es-

tableciendo pensiones de vejez a los servidores públicos y de in 

validez a los cónsules que sirven en el Servicio Exterior. 

Por Decreto del Congreso General de los Estados Unidos-

Mexicanos del 11 de noviembre de 1824, se dispuso que el fondo -

de los montepíos pasara a la Hacienda Pública, que debía de pa--

gar las pensiones y recaudar los descuentos.2 

Por Decreto del 3 de noviembre de 1829, el Gobierno en-

uso de facultades extraordinarias promulgó un reglamento para el 

Montepío Militar que vino a derogar las disposiciones y decretos 

1) González Díaz Lombardo.. El Derecho Social y la Seguridad So--
cial integral, Textos Universitarios, México 1978, pág. 135 

2) Dublan Manuel y José Marra Lozano,Legislacion Mexicana colec-
ción completa delas disposiciones legislativas expedida desde 
la Independencia de la República, Ed. Oficial, México, 1876 -
Tomo I, pag. 742 
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anteriores. Los fondos del Montepío no formaron un patrimonio au 

tónomo, sino que estaba sujeto a la federación. Estaban sujetos-

así mismo a la Ley todos los oficiales incorporados al Supremo -

Tribunal de. Guerra a la Contaduría Mayor, a los de Artillería y-

Marina, los del Cuerpo de Sanidad Militar y a los Cirujanos del-

Ejército; el máximo de la pensión llegaba a la tercera parte del 

Sueldo Íntegro, se concedía por veinticuatro años de servicio, 

tenían derecho a la pensión las esposas de dos causantes, los 

huérfanos hasta los 20 años cumplidos o antes de esta edad si ob 

tenían empleo con sueldo fijo y las mujeres hasta que formaran -

estado; la madre viuda mientras lo fuese, y el padre sexagena—

rio sin bienes o sin empleo. 1 

Antes del año de 1925, existían varias disposiciones le 

gislativas de caracter militar y civil que aunque transitorias -

y de aplicación reducida, sirvieron para amparar a un gran núme-

ro de personas de los infortunios y desgracias. Como ejemplos da 

remos algunos de ellos: La Circular del Ministerio Español de --

Guerra del 24 de octubre de 1814, a través del Consejo Supremo - 

de Guerra, en Madrid y en conformidad con el Reglamento de Espa-

ña ordenaba que los padres pobres de los oficiales muertos en ac 

ción de guerra disfrutaran de una pensión igual al sueldo de sus 

hijos.2 Por Real Orden del Rey de España se previó que a las viu 

das e hijos de los empleados que tomaran partido contrario al Go 

bierno, se les cancelaba el derecho a la pensión.3 (Publicada en 

la Gaceta el 11 de octubre de 1819). Por Decreto del C. Presiden 

te de los Estados Unidos Mexicanos Ignacio Comonfort, se deroga-

ron las disposiciones que concedían beneficios a los familiares- 

1)  
2)  
3)  

Idem, 
Idem, 
Idem, 

Tomo 
Tomo 
Tomo 

II, 
I 	, 
I 	, 

pág. 198 
p4g. 451 
pag. 508 
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de los individuos muertos en rebelión contra el gobierno, en lo-

sucesivo se concedían sólo alas viudas e hijos de los que falle 

cían en guerra extranjera en defensa del Supremo Gobierno de la-

Nación (3 de enero de 1855).1 Los deudos de los militares depen 

dientes al Ministerio de Guerra y Marina que sucumbieran en la - 

guerra de la Intervención Francesa, gozarían de la pensión que -

les correspondiera mediante el ascenso de un grado en el escala-

fón del ejército (18 de julio de 1862).2 Poco después se estable 

cfa en el citado Ministerio que la pensión para los familiares -

de los soldados muertos en la lucha contra los invasores y para-

los mutilados, sería vitalicia y equivalente al haber íntegro --

del grado inmediato superior (7 de mayo de 1863).3 Otra disposi-

ción más, fué la del C. Presidente de la República Miguel Lerdo-

de Tcjada, en la que hizo saber al multicitado Ministerio, que -

los pensionistas militares que sirvieron a la causa de la Inde-

pendencia del año de 1810 al de 1820 y que no prestaron su servi 

cio a la intervención o al Imperio percibirían íntegramente sus-

pensiones (9 de diciembre de 1874).4 

El 20 de noviembre de 1856, el Presidente Comonfort por 

conducto de la Secretaria de Estado y de despacho de Hacienda y-

Crédito Público, dictó que se concediera pensión a los indivi---

duos que trabajaran en el Correo, quienes incapacitacen en el --

transporte de la correspondencia.5 

En los casos de los maestros tenemos la Ley Reglamenta-

ria de la instrucción Obligatoria en el Distrito Federal Y en 

1 
2 
3 1 
4)  
5)  

Idem, 
Idem, 
Idem, 
Idem, 
Idem, 

Tomo 
Tomo 
Tomo 
Tomo 
Tomo 

VII, pág. 
IX 	, 	pág. 
IX 	, 	pág. 
XII, 	pág. 
VIII, pág. 

318 
490 
613 
681 
304 
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los Territorios de Tepic y Baja California, promulgada el 3 de - 

Junio de 1896, formulado por la Secretaría de Estado y del Despa 

cho de Justicia e Instrucción Pública. En ella se otorgaba jubi-

lación, con goce de sueldo íntegro a los Profesores durante ----

treinta años que hubiesen prestado sus serviciosJ Después vino 

la Ley de Educación Primaria para el Distrito y Territorios Fede 

rales del 15 de agosto de 1908, la cual vino a derogar a'la de -

1896, sin que hubiere existido un adelanto en beneficio de los -

Maestros, por lo que toca a las pensiones.2 

Con toda esa diversidad de ordenamientos jurídicos, du-

rante largos anos, observamos que no podía determinarse con exac 

titud cuales estuviesen en vigor y cuáles derogados, y en las --

que se señalaban sistemas de pensiones heterogéneos sujetos a mo 

dalidades muy adversas sumándose a todo ello la práctica de con-

ceder pensiones por gracia del Presidente de la República, provo 

cando en la materia de referencia, una clara injusticia o bien -

un nítido favoritismo. 

1) Idem., Tomo XXVI, pág. 235 
2) Idem., Tomo XL2a. parte pág. 20 
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2.3. LOS SISTEMAS DE PENSIONES EN LA EPOCA REVOLUCIONARIA Y EL-
SURGIMIENTO DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. 

La ideología y o la acción que impulsaría la creación de-

un sistema de pensión más justo, aparece en los comienzos del --

siglo presente, como parte de la inquietud revolucionaria en la-

que intervienen los líderes y las organizaciones políticas, en - 

deseo de lograr una serie de reivindicaciones sociales en mate--

ria de legislación del trabajo, de reforma agraria de educación-

popular y de previsión social, que tuvieran su garantía en e1 --

texto constitucional. De aquí que varios de los partidos políti-

cos solicitaran insistentemente la reforma de la Constitución de 

1857, limitada en su contenido social, puesto que, como sus sima 

lares de la época, se limitaba a acordar entre otras libertades-

políticas humanas - la de trabajo; encontrándose ya en el Progra 

ma del Partido Liberal en 1906 - del que era uno de sus líderes-

Ricardo Flores Magón, que tanta inquietud tuvo por resolver la -

cuestión social de México - demandas de que se sitúen como prin-

cipios constitucionales "la seguridad de los obreros, las pensio 

nes a los que agotaban sus energías, la indemnización por acci--

dentes profesionales y otros postulados laborales..."1 También-

en el de D. Francisco I. Madero, aprobado en 1911, por la conven 

ción del Partido Constitucional, se pide - entre otras disposi--

ciones de trabajo - la expedición de "Leyes sobre pensiones e in' 

demnizaciones por accidentes del trabajo". 

El deseo de lograr estas reformas sociales se va acen--

tuando conforme triunfaba la Revolución Mexicana y son frecuente 

1) Junta'Organizadora del Partido Liberal Mexicano. Programa del 
Partido Liberal Mexicano. Saint Louis, Mo., julio 1906. 
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e insistentemente perdidas tanto por el ejército popular como --

por los sindicatos y las asociaélones de trabajadores, como la -

Casa del Obero Mundial creada en 1905, con el beneplácito de je-

fes militares y dirigentes civiles, . que previo estudio de la ma-

teria, en Estados Unidos sobre todo, formularon proyectos de le-

yes obreras como la debida al Lic. José Natividad Mecías, que en 

le relativo a los seguros sociales dice que ellos curarían la --

falta de percepción del salario durante los movimientos de huel-

ga y ampararían le vejez y la inhabilitación por enfermedad no -

profesional. 

A partir de 1916 empiezan a efectuarse estudios tendien 

tes a lograr la reforma constitucional deseada y en un intento -

de 1917, la Exposición de Motivos, al referirse al Seguro Social 

se expresa así: 

Se i impone no sólo el aseguramiento de las condiciones -

humanas del trabajo, como las de salubridad de locales y garan--

tías para los riesgos que amenazan al obrero en el ejercicio de-

su empleo, sino también fomentar la organización de estableci---

mientos de beneficiencia e instituciones de previsión social pa-

ra asistir a los enfermos, ayuda a los inválidos, socorrer a los 

ancianos, proteger a los niños abandonados, auxiliar a ese gran-

ejército de reservas de trabajadores parados involuntariamente -

que constituyen un peligro inminente para la seguridad páblicaM 

Poco tiempo después en el mismo año de 1917, siendo Pre 

sidente de la Repáblica Don Venustiane Carranza, el día 5 de fe-

brero, se promulga la Constitución Política de los Estados Uni-- 

1) Polo B. Efrafn, el Seguro Social y su Problemática, Ed. Copor 
mex, 1974 
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dos Mexicanos, cuyo titulo VI denominado "Del Trabajo y de la 

Previsión Social", que dice así, en las fracciones XXV y XXIX 

del articulo 123: 

"XXV.- El servicio para la colocación de los trabajado-

ras será 9ratulto para éstos, ya que se efectué por oficinas mu-
,nlcipales,bolsas de trabajo, o por cualquier otra institución 
oficial o particular; y 	• 

19(PY Se considerará de utilidad social: El establecí.,  

miantoda,cajas de seguros populares, de Invalidez, de vida, de 
casaciones Involuntarias de trabajo, de accidentes y de otros 
con . f!nmil !in4hincyl, por 19 cual, tanto el GObjerno Federal, como 
el de cada Estado, deberép fomentar la organización de institu—

ciones de ésta índole parainfundir e inculcar la previsión so—

cial". 

Esta facultad constitucional Otorgada a.los Estados pa-

ra legislar en materia de previsión social, igual que en la le—

gislación del trabajo, motivó la elaboración de muchos cuerpos -

legales estatales de tal índole, que por lo general disponían la 

indemnización por accidentes del trabajo con facultad patronal -

de cubrirse mediante contratación de un seguro privado, comola-

institución de Departamentos de Trabajo encargados de fomentar -

determinadas Cajas de Seguro según riesgos. 

El ejemplo primero de este proceder fué el Código de --

Trabajo de Yucatán de 1917, debido a uno de los gobernantes que-

más luchó por el bien del trabajador, el Gral. Salvador Alvarado 

que desde antes ya peda la implantación del Seguro Social al --

que calificaba como el medio ideal para "cuidar la vida, de la - 

salud y de la seguridad y el porvenir del trabajador". Con ante 



55 

rioridad a este Código en el año de 1915, en ese mismo estado de 

Yucatán, por obra del mismo gobernante Gral. Aivardo, se expidió 

una Ley del Trabajo en la que se encarbab! al Gobierno fomentar - 

la asociación mutualista en los riesgos de vejez y muerte y ha--

chi responsables a los patrones de los accidentes y enfermedades 

que pudieran ocurrir a sus obreros. 

En 1925, se expidió la Ley General de Pensiones Civiles 

y de Retiro que, con varias reformas, estuvo vigente hasta 1959, 

en que fué derogada por un régimen de seguridad y servicios so--

ciales•que acordaba pensiones de vejez por servicios prestados -

y por inhabilitación en el empleo, a los funcionarios públicos,-

mediante un fondo formado por descuento en el sueldo del emplea-

do y una subvención estatal. Las características de este ordena-

miento son: La pensión no debe ser ya considerada como una mera-

gracia que otorga el Estado, sino como una de las condiciones --

aceptadas por la Administración Pública y los funcionarios que - 

la sirven y que es origen de mutuos derechos y obligaciones. Es-

ta declaración en la Exposición de motivos, viene a determinar -

la naturaleza jurídica de la pensión que anteriormente había si-

do considerada como una gracia. 

En 1928, otro grupo laboral consegufa una prestación es 

pecffica mediante el llamado Seguro Federal del Maestro, que en-

realidad era una mutualidad de socorros pecunarios a los familia 

res del mutualista fallecido. 

En esta institución de la previsión social a base de in 

culcar y fomentar cajas de ahorro de carácter facultativo y este 

poder dado a los estados para instituir "seguros populares", moti 

vó una profusidad legislativa estatal de amparo parcial y dife-- 
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no llegó a tener una realidad práctica. Lo anterior si bien sig-

nificó una ausencia de protección durante algun tiempo, facilitó 

la expedición de un régimen general.y total de beneficios y bene 

ficiados, que es el sistema actual. 

De aquí que apareciera pronto la idea de la Reforma en-

pro, de una legislación más congruente con la técnica del Seguro-

Social, y también la necesidad de elevarla a nivel dela Consti-

tución Federal. 

Las circunstancias de la lucha armada revolucionaria --

que imperaba en la Nación, dilataron este deseo, que llegó a con 

vertirse en expresión oficial con el Gral. Alvaro Obregón, quien 

en el ano de 1921, presenta un proyecto de Ley del Seguro•Social 

en cuyo preámbulo se hacen interesantes consideraciones de ideo-

logía muy avanzada para la época, como son todas aquellas relati 

vas a la función del Estado, en favor del bienestar de los que -

carecen de "bienes de fortuna", cuyo patrimonio para subvenir a-

las necesidades de la .vida, sólo consiste en su esfuerzo perso-

nal, lo cual se convierte en una acción protectora que no solo -

realiza una función de justicia social, sino que fomenta la ri--

quezá privada, que es creadora dela riqueza pública, y por tanto 

se hace con ella obra de présperidad y de engrandecimiento nació 

nal. 

En el proyecto se hacía ver también la necesidad de "fe 

deralizar" la legislación social y se proponía que el Estado pa-

ra contar un presupuesto capaz de hacer efectivas prestaciones -

consistentes en indemnizaciones por accidentes de trabajo, jubi- 

laciones por vejez y pensiones de viudez y orfandad, impusiese - 
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una contribución al capital de un 10% sobre todos los pagos que-

se hicieran en concepto de trabajo, y que se invertiría en insta 

tuciones de crédito para fomentar la riqueza pública. 

Otros intentos áktlegislación social que tienen importan 

cia son: El elaborado en 1921, relativo a una Ley de Accidentes-

industriales, materia en la que habían legislado localmente algu 

nos estados como el de México en 1904, el de Nuevo León en 1906, 

Veracruz y Yucatán en 1914 y Coahuila y Zacatecas en 1916, con -

indemnizaciones en dinero y atención médica que obligaba a las - 

pequeñas empresas a asegurarse para evitar desequilibrios econó-

micos, con realización del riesgo, creándose la caja de Riesgos-

-y Profesionales y el Proyecto de la Ley de Pensiones al Profeso-

rado de 1922, con pensiones para edad avanzada, segun años de --

servicio. 

Dificultades originadas por campañas presidenciales de-

diversos candidatos impidieron que el proyecto fuese aprobado --

por el Congreso de la Unión aunque el interés popular se acrecen 

tara en este sentido. .En 1927-28, nació el Partido Previsión So-

cial, formado por partidarios del Gral Alvaro Obregón, cuyos pos 

tulados, entre otros, eran los siguientes: El seguro Social en 

sus distintas forman, jubilación por vejez de los trabajadores 

seguro de vida, indemnización por accidentes de trabajo, etc., 

cumplir los propósitos de protección al trabajador suprimiendo 

todos los inconvenientes en que los tradicionales métodos son --

ineficaces y se objetivizan como factores de antagonismos, con--

flictos y problemas. El principio del Seguro Social hace que el-

Estado, los trabajadores y los patrones, en la forma propuesta - 

por Alvaro Obregón, dediquen suficiente tiempo y atención a la- 
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mejor aplicación de las reglamentaciones relativas a la materia-

laboral y asegurativa, lo cual es una necesidad en toda buena ad 

ministración. 

Por igual casi todos los programas de otros candidatos 

presidenciales y partidos políticos muy particularmente el deno-

minado Obrero de México, exponen esta idea y la necesidad de con 

seguir una serie de reivindicaciones sociales, para consignarlos 

en una forma constitucional que viniera a originar una Ley del - 

Seguro Social, de carácter federal. 

Haciéndose eco el gobierno de estas e>.presiones por con 

ducto de la Secretaria del Trabajo y Comercio en 1928, se encar-

gó de una Comisión que redactara un Código Federal de Trabajo --

con un capitulo especial de seguros sociales, el cual se redactó-

con base en estos principios generales: Enumeración completa de-

riesgos, protección de todos los trabajadores sean del campo o -

de la ciudad, exoneración de la contribución a los de ganancias-

mfn1mas, contribución de base tripartita, creación de los tribu-

nales especializados que resuelvan las controversias que se ori-

ginen. 

Sin embargo, discutido el informe, predominó la Idea de 

que era más conveniente y apropiado crear una legislación que tu 

viera separados los contenidos de legislación de trabajo y de se 

guro social. 

Por otra parte, en el Ejecutivo de la Unión Iba progre-

sando la idea en favor de la reforma a la fracción XXIX del artrcu 

lo 123 constitucional, lo que llega a ser un hecho al ser aproba 

do por las dos cámaras en agosto de 1929, viéndose publicada en 
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el Diario Oficial del 6 de septiembre del mismo ano, siendo pre-

sidente el Lic. Emilio Portes Gil. Esta es su redacción: "Se con 

sidera de utilidad pública la expedición de la Ley del Seguro So 

cial y ella comprenderá seguros de invalidez, de vida, de cesa—

ción involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes y o-

tros con fines análogos". 

Más aún la necesidad de reglamentar el articulo 123 ---

constitucional, hace aparecer proyectos de Códigos Federales del 

Trabajo, lo que sólo llega a ser un hecho el 18 de agosto de ---

1931, en que se promulga la Ley Federal del Trabajo que en su Ea 

posición de Motivos y en lo relativo al seguro social dice que - 

no es suficiente afirmar el principio de riesgos profesionales 

y definir los casos de responsabilidad y el monto de las indemni 

zaciones, sino que también se necesita dar a los trabajadores la 

garantía de que les serán pagadas tales indemnizaciones; y que el 

Gobierno Federal viendo la situación de las relaciones industria 

les comprende la imposibilidad de, "establecer un sistema racio-

nal y equitativo de reparacI6n de los riesgos profesionales si -

no es por medio del seguro, considera la reglamentación de esta-

materia que se hace el proyecto de la Ley del Trabajo, como mera 

mente provisional y desde luego, emprende un estudio tan serio -

como el asunto lo requiere, a fin de proponer un breve plazo al-

H. Congreso de la Unión, un proyecto de la Ley sobre el seguro - 

oblicatoriou.1 

Esta Ley Federal del Trabajo, reformada con posteriori-

dad, vino a operar en relación con la Ley del Seguro Social. En-

su titulo VI, denoMinado de los Riesgos Profesionales y basado - 

1) Exposición de Motivos, Ley Federal del Trabajo 1931. 
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en la fracción XIV del articulo 123 constitucional, establece lo 

relativo a la determinación del accidente la enumeración de las-

enfermedades profesionales, la evaluación de las incapacidades,- 

etc. 
• 

A partir de entonces, va gestándose a través de diez a-

ños, lo que vendría a ser la Ley del Seguro Social. 

Así durante la administración del General Abelardo L. - 

Rodriguez, se encomienda - en 1934 - a la oficina de Previsión -

Social del Departamento del Trabajo, la designación de una comi-

sión encárgada de elaborar una Ley del Seguro Social, la cual --

formula unas bases generales en contenido ya muy sistematizado,-

con determinación de los riesgos de accidentes y enfermedades del 

trabajo, enfermedad, maternidad, vejez e invalidez, de gestión y 

cotización tripartita y amparo'del trabajador industrial como ru 

ral. 

Po'co tiempo después, el Presidente Lázaro Cárdenas,ac--

tda decididamente para que, en el desarrollo del primer Plan Se-

xenal del Gobierno 1934-40, estén contenidos los beneficios del-

Seguro Social, tendiente a lo cual se realizan determinados estu-

dios que permiten elevar al Congreso de la Unión, la iniciativa-

de una Ley al respecto en 1934. Esa iniciativa no llegó a discu-

tirse debido, en parte, a ser los últimos años del mandato presi 

dencial, si bien, la idea sigue latente en el segundo plan sexe-

nal 1940-46 en donde se impone la obligación de que ello sea lie 

vado a cabo. 

Las características de este proyecto de Ley del Seguro-

Social, son las siguientes: 

Los riesgos cubiertos serian: enfermedades profesiona-- 
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les, accidentes de trabajo, enfermedades no profesionales, meter 

nidad, vejez, invalidez y desocupación voluntaria, no compreddíén 

dose la contingencia de muerte, pero su propósito era que cuando 

la técnica y la experiencia lo permitiesen, se llegase al riesgo 

único que es aquel que ampara en cualquier clase contingencia --

que prive al trabajador de sus ingresos concepto que supone una-

idea sumamente avanzada, como también lo es el amparo del traba-

jador, que si en principio estaba limitado al de la ciudad y de-

ganancias no elevadas, así como en algunas profesiones rurales,-

llegaría con el tiempo a beneficiar a todas las personas económi 

camente débiles. En cuanto se refiere al financiamiento, se dis-

ponía la contribución tripartita del Estado, el capital y el tra 

bajo, excepto en el riesgo profesional que estaría a cargo exclu 

sivo de la empresa. La gestión se encomendaba al Instituto de Se 

guros Sociales, organo con personalidad jurídica y autonomía en-

sus funciones, integrado por representantes del Gobierno, de los 

patrones y de los obreros. Las prestaciones serían en especie y-

en dinero, pero se advertía que no sólo debía cubrirse el aspec-

to dela realización del infortunio, sino también prevenirse el -

riesgo, para lo cual sería necesario efectuar una campaña relati 

va a lo que se denominaba prestaciones indirectas como son: La -

higiene y la seguridad en el trabajo. 

Desde el momento mismo que el Gral. Manuel .Avfla Cama--

cho, a quien se debe la referida Ley del Seguro Social, tomo po-

sesión como Presidente de la República, manifestó sus deseos de-

legislar en esta meterla, expresándose as( en su Mensaje a la Na 

ción. 

"Y por otra parte, todos debemos asumir, desde luego, -

el propósito que yo desplegaré con todas mis fuerzas de que un - 
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día próximo las leyes de seguridad social protejan a todos los -

mexicanos en las horas de adversidad, en la orfandas, en la viu-

dez de las mujeres, en la enfermedad, en el desempleo, en la ve-

jez, para subsistir este régimen secular que por la pobreza de - 

la Nación hemos tenido que vivir".1 

Para ello, en 1941, fué creado el Departamento de Segu-

ros Sociales dependiente de la Secretaría del Trabajo y Previ—

sión Social, con atribuciones tales como: Estudio de proyectos--

relacionados con el establecimiento de seguros sociales sobre la 

vida, la invalidez, cesación involuntaria del trabajo, enfermeda 

des y accidentes, de acuerdo a lo dispuesto por la Sección 29 --

del artículo 123 Constitucional; recopilación de los datos esta-

dfsticos e informaciones necesarias para el desarrollo de los 1•111111. 

trabajos antes mencionados y lá vigilancia del cumplimiento de -

las normas legales en matéria de seguro social. 

El susodicho Departamento elaboró un anteproyecto de --

Ley del Seguro Social, en el que se consideraban y enjuiciaban -

los proyectos antes realizados y que sirvió de base a las labo-

res de la Comisión Técnica Redactora de la Ley que fue creada --

en junio del mismo año de 1941 y de la cual formaba parte el ---

Lic. Ignacio García Téllez, Secretario de Trabajo y Previsión So 

cial a cuyos esfuerzos y decidido empeño, se debe no sólo la rea 

lizacIón de la Ley, sino también, cuando fue Director General --

del Organo del Seguro, la puesta en marcha del mismo con repre-

sentaciones del Estado, de los patrones y de los obreros y bajo-

la Presidencia del Ing. Miguel García Cruz, que debería desempe-

ñar la Secretaría General del Instituto Mexicano del Seguro So-- 

A) Citado en Calos Díaz Rivadeneyra. 



63 

cial y como Asesor el Actuario Emilio Schoenbaum, técnico de re-

nombre internacional. 

Esta comisión laboró entusiastamente durante un año re-

cabando opiniones de técdicos internacionales y del país, as( co 

mo de organizaciones patronales; y obreras y analizó y popularizó 

lo que es el Seguro Social en un interesantísimo ciclo de confe-

rencias en que participaron los especialistas más destacados en-

Seguridad Social de la época. Por su parte la Oficina internacio 

nal del Trabajo, por conducto de Oswaldo Stein, emitió un juicio 

sumamente favorable vaticinando al sistema mexicano una fructuo-

sa realidad práctica, como ha sido, por los fundamentos doctrina 

les y bases técnicas actuariales prácticamente perfectas en las-

cuales se fundamentó. La Conferencia Interamericana de Seguridad 

Social a la que se sometió la iniciativa de lo que sería la Ley-

del Seguro Social, hizo algunas consideraciones que apuntamos --

abajo y que fueron dadas a conocer durante su primera reunión en 

1942, en la República de Chile; dichos asertos reflejan la reper 

cusión que el proyecto mexicano tuvo a nivel internacional y son: 

1.- Que "la Delegación Mexicana ha presentado ante esta 

conferencia una iniciativa de Ley del Seguro Social Obligatorio-

que constituye un estudio técnico y doctrinario sólidamente fun-

dado; sintetiza con éxito los resultados obtenidos de la auscul-

tación de las opiniones de los patrones, de los trabajadores, de 

los peritos nacionales y de los expertos de la Oficina Interna—

cional del Trabajo". 

II.- Que cada elemento de la iniciativa ha sido calcula 

do cuidadosamente con el auxilio de un valioso estudio financie-

ro y actuarial donde la estadística mexicana ha sido bien aprove 
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chada, con propósito de la realización moderna y prudente, que -

garantiza su aplicación evolutiva y el equilibrio financiero del 

sistema. 

III.- Que dicha iniciativa'aspira a convertir en reali-

dad social los principios fundamentales de la seguridad colecti-

va y las recomendaciones de las Conferencias Internacionales del 

Trabajo, especialmente las celebradas en Chile, La Habana y Lima. 

IV.- Que esta importante iniciativa crea un Instituto - 

de Servicios Públicos descentralizados, con la aportación tripar 

tita del Estado, los patrones y el trabajador, que comprende co-

mo beneficiarios a todos los trabajadores organizados a los li--

brés comerciantes, a los empleados, a los campesinos, a los do--

mésticos, etc., que abarca todos los riesgos profesionales, en--

fermedades, maternidad, invalidez y cesantía, se apoya en la ex-

periencia técnica, administrativa y social de los paises más ade 

lantados en la seguridad social y la administración de los fon--

dos se apartó del lucro privado, designándolos a las reservas --

técnicas, prestaciones y obras con las plenas garantías de segu-

ridad, rendimiento y liquidez, etc. 

V.- Que siendo el objeto de esta Asamblea promover,fo--

mentar y convertir en realidad las conquistas de la seguridad so 

cial y encontrándose México en lucha contra los intereses que se 

oponen al bienestar de las clases trabajadoras creemos que es --

función obligada de esta conferencia prestarle el amplio respal-

do, apoyo y solidaridad para el éxito fecundo de tan magna obra.-

mexicana. 

Como consecuencia de las consideraciones anteriores las 
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Delegaciones se permiten proponer a la Conferencia, acuerde que: 

"La iniciativa Mexicana de Ley del Seguro Social Obligatorio me-

rece su aprobación y aliento, porque constituye un Código de Se-

guridad científicamente elaborado, con todas las perspectivas de 

viabilidad en su realización, al par que representa una firme ga 

rantra técnica para establecer en México el Seguro Social, en be 

neficlo de las clases productoras y de la prosperidad de la Na—

ción Mexicana".1 

Fue así como, el 10 de diciembre de 1942, el Gral. Ma-

nuel Avila Camacho, Presidente de laRepdblica, firmó la iniciati 

va de la Ley del Seguro Social, misma que fué aprobada por la Cá 

mara de Diputados el día 23 del mismo mes y por la Cámara de Se-

nadores el 29, siendo publicado el mencionado ordenamiento el 15 

de enero de 1943, en el Diario Oficial de la Federación para en-

trar en vigor el 19 de enero del citado año de 1943. 

1) Díaz Rlvadeneyra Carlos. Op. cit. 
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3. 	NATURALEZA JURIDICA DE LA PENSION. 

3.1. 	CONCEPTO DE PENSION. 

Ya hemos visto en los dos capítulos anteriores como fue 

'cambiando la concepción que sobre la pensión se tuvo, a través - 

de la evolución en los diversos cuerpos de disposiciones legales 

'en un principio era considerada cono un don o mera gracia y se - 

fué reconociendo como un auténtico derecho del trabajador. 

Ahora trataremos de precisar que clase de derecho es y-

sus características dentro de la concepción de la actual Ley del 

Seguro Social; pero antes desarrollaremos algunos conceptos que-

se hán manifestado sobre 1.a pensión y que permitiran conocer sus 

características generales. 

La palabra pensión etimológicamente proviene de latín *El 

"pensio", que se expresa como: paga, pago, pagamento, peso, el - 

acto. de pesar, tributo, pecho, alcabala; alquiler que se paga - 

• al dueño de la casa o tierra.1 

También se ha dicho que la pensión es la cantidad anual-

que se dá a uno por méritos y servicios propios o extraños o 

bien; para gracia del que la concede, así como, el trabajo moles 

tia o cuidado que lleva consigo la posesión o goce de una cosa. 

En el derecho Canónico se le entiende como: "La desmem-

bración de parte de los frutos de un beneficio hecho a favor de-

un clérigo por la legítima autoridad y mediando justa causa. Lo-

que caracteriza la pensión es que su otorgamiento es sin prestar 

1) Diccionario Latino - Español ó Nuevo Valbuena formado sobre -
el de Manuel Valbuena, 3a.fdición, Librería de los S.S.D., - 
Vicente Salva e Hijos, París, 1837 
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servicio alguno a la Iglesia, pues si éstos se presentaran entra 

rían aquéllos en la categoría de un beneficio cualquiera. Conce-

díanse las pensiones en su origen para atender a los clérigos --

que no tuvieran otro medio de subsistencia fundándolos en un 

principio de humanidad".1 

El Lic. Gustavo Arce Cano, dice que: "Las pensiones son 

derechos y no tienen el carácter de indemnizaciones. Las Leyes -

fijan las pensiones en forma precisa o bien sientan las bases pa 

ra determinarlas. La idea de indemnizar, de resarcir algún daño, 

se halla completamente ausente del régimen del seguro social, --

por lo que el valor de la vida, de la salud de los órganos del -

cuerpo humano... no pueden calcularse en dinero. La determina---

ción del perjuicio es imposible".2 

Además nos agrega el precitado autor que las pensiones-

"Son el sustitutivo del salario y tienen el carácter alimenticio 

deben llenar, por tanto, idénticas finalidades. Si el salario ha 

de satisfacer las necesidades de la familia, justo es que las --

pensiones alcancen el mismo objetivo. Y así como sólo hay obliga 

ción de dar alimentos en caso de necesidad del alimentista, úni-

camente deberá otorgarse la pensión, cuando el solicitante a que 

se refiere la Ley tenga necesidad de ella, es decir, cuando no -

tuviere otro medio de atender a su subsistencia".3 

Creemos conveniente apoyarnos en este concepto de pen—

sión, ya que el autor, no sólo lo manifiesta en su sentido jurí- 

11 Diccionario Enciclópedico Hispano Americano de Literatura Cien 
cias, Artes, etc., Editores Montener y Simón (Barcelona) Tomo—
XVI, pág.,34 • 

2) Ob. at. eag. 57 
3) idem., pág. 128 
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dico, sino también lo aborda en el ámbito económico y social. 

3.2. 	TEORIAS DEL DERECHO SUBJETIVO. 

A efecto de precisar la naturaleza jurídica de la pen—

sión, habremos de analizar algunas teorías acerca de los Dere---

chos Subjetivos que sustentan los .más destacados doctrinarios y-

que nos serviran como punto de apoyo al respecto. 

1.- Teoría de la Voluntad.- Para sus defensores, como - 

Windscheid, el derecho subjetivo es "el poder o señorío de la vo 

luntad reconocido por el orden jurídico imperante".1 La realiza 

ción jurídica de un precepto depende de la voluntad del indivi-

duo. No es aceptable esta teoría porque no explica muchos casos-

que se encuentran en abierta contradicción con ella, porque el -

derecho subjetivo puede subsistir aunque la voluntad no exista,-

por ejemplo la deuda que no se quiere cobrar o como en los casos 

en que aún cuando la capacidad de ejercicio se encuentra restrin 

gida, permanece la capacidad de goce, lo que acontece en los ni-

ños y dementes a quienes se les reconocen verdaderos derechos --

subjetivos. Para evadir las impugnaciones, los defensores de es-

ta teoría decían que en la voluntad no debía de verse la facul--

tad psíquica de una persona, sino la tendencia del ordenamiento-

jurídico, o sea una voluntad distinta de los sujetos del derecho 

a lo que argumentamos que la voluntad es la facultad inmaterial-

por la cual el hombre se decide a actuar o no; se ve pues, que -

es un concepto netamente subjetivo, variable de un individuo a -

otro y no puede concebirse independientemente del sujeto. 

1) 	García Maynes Eduardo, introducción 18al  8 Estudio del Derecho -- 
Editorial Porrúa, México 1971, pág. 
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11.- Teoría del Interés.- Esta teoría ha sido expuesta 

por Jhering, quien define al derecho subjetivo como: "todo inte-

rés jurídicamente protegido".1 El interés es la medida de la es 

timación que tenemos de una cosa determinada de acuerdo con nues 

tras propias finalidades, es la medida de la utilidad de un bien 

en tal virtud cada uno tiene una estimación distinta de los fi--

nes cuya realización se propone y así habrá sujetos para los que 

un bien representa un interés nulo y, en cambio, para otros ese-

mismo bien significa un interés importante, según las distintas-

finalidades. 

Sin embargo, en esta teoría existe algo de verdad, en -

atención a que en todo derecho se encuentran intereses y bienes-

protegidos, a pesar de ello, el concepto de interés es insufi—

ciente por si solo, pues se necesitan otros elementos para deter 

minar lo que es el derecho.  subjetivo. 

III.- Teoría Eclética, sustentada por Jorge Jellinek, -

reza de la siguiente manera: "Es un interés tutelado por la Ley-

mediante el reconocimiento de la voluntad individual "2 Toman los 

conceptos de interés y voluntad de las dos teorías anteriores. -

Efectivamente, hay derechos en lo que se tutela un interés espi-

ritual o material de un sujeto dotado de la facultad volitiva, 

pero existen en otros casos en los cuales no aparece dicho inte-

rés, ni tampoco existe la voluntad. 

Ni la voluntad, ni el interés nos dan algo objetivo ya-

que son nociones meramente subjetivas.' 

1),Idem., pág. 190 
2) Idem., pág. 192 
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IV.- Teoría de Kelsen.- Para este autor, el derecho sub 

jetivo es "el mismo derecho objetivo en relación con el sujeto -

de cuya delcaración de voluntad depende la aplicación del acto-

coactivo estatal señalado por la norma". En pocas palabras, iden 

tinca la norma con la facultad, pero no puede ser por que le --

norma es algo objetivo producto de la elaboración humana, en tan 

to que la facultad se refiere al sujeto que se favórece con ella 

El error fundamental consiste en la identificación de las nocio-

nes del derecho objetivo y subjetivo. 

Además, el derecho subjetivo es correlativo de un deber 

no un reflejo del mismo. Por otra parte se arguye que cuando 

exista la coacción,. tampoco hay derecho. En toda norma jurídica-

se distingue su función directiva y su función coactiva; la fun-

ción coactiva es consecuencia de la función directa y no a la in 

versa, de manera que una norma jurídica puede carecer de sanción 

coercitiva y no por esto pierde su carácter de norma; en cambio, 

no se puede concebir una norma jurídica que no implique una di—

rección para alcanzar un fin determinado.1 

De estas teorías citadas, consideramos que se despren-

den algunas caracterfsticas aplicables al Derecho Subjetivo que-

nos sirven para dar una Opinión respecto a su explicación. 

Para ello será necesario señalar que en toda relación -

jurídica encontramos tres elementos fundamentales a saber: I.- -

El sujeto activo, que es el titular del derecho. II.- El sujeto-

pasivo, que es el obligado, y III.- El objeto u objetos. 

El sujeto activo es una persona física o moral determi-

nada o determinable. 

1) Idem., pág. 192 
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El sujeto pasivo esta constituido por personas fisicas-

o morales determinadas o indeterminadas. 

El objeto que puede consistir en una obligación de dar-

en un hacer, o en un no hacer. 

Se puede añadir a los elementos antes mencionados el ti 

tulo que tiene dos sentidos, primero como documento probatorio -

de algo ejemplo:.  Un pagaré, letra de cambio, testamento etc., y-

segundo, aquella facultad o derecho que se deriva de las normas-

que posee el titular del derecho. 

Por lo antes expuesto podemos definir al derecho subje-

tivo como una facultad reconocida por el derecho objetivo de una 

per'sona jurídica, o bien es una facultad derivada de una norma,-

que una persona tiene de hacer u omitir algo. Las notas caracte-

rísticas son una autorización o facultad para actuar o retraerse 

de ello y una norma; la primera como simple posibilidad, es lo -

que puede hacerse sin qiie se señale contenido especial, ni tampo 

co se recurra a las cualidades o condiciones del sujeto; y la --

norma o precepto que lo consigna,ya que un terreno Jurídico no 

puede haber autorizaciones sin un texto que las establezca. 

El concepto de derecho subjetivo es distinto al derecho 

objetivo, aunque se derive de éste; consiste, pues, en un poder 

en una posibilidad de exigir de acuerdo con un precepto expreso-

una prestación - a cargo de un sujeto pasivo - cuya ejecución re 

dunda en beneficio del titular. 

Se divide el derecho subjetivo en absoluto y relativo.-

El derecho subjetivo absoluto es aquel en que el sujeto pasivo -

es indeterminado y el objeto esta constituido por una abstención 
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El derecho subjetivo relativo es aquel en que el sujeto 

activo puede exigir del sujeto pasivo, persona determinada o de-

terminable, un dar, un hacer, o un no hacer, ejemplo: en un con-

trato de mutuo, el sujeto activo presta al sujeto pasivo una can 

tidad de dinero. El sujeto pasivo esta obligado a devolver al su 

jeto activo el dinero prestado que es elobjeto. En tal caso, el-

sujeto pasivo es determinado, el objeto de la prestación consis-

te en un dar y el sujeto activo también está determinado.El tftu 

lo puede ser un pagaré o un documento que el deudor expida al --

acreedor. 

También, los derechos subjetivos se dividen en privados 

y públicos, separación paralela a la que se opera en el derecho-

objetivo. El derecho subjetivo privado es aquel que se deriva de 

una norma de derecho privado, puede intervenir el estado en di--

chas relaciones, pero como'persona de derecho privado, en cambio 

el público és aquel derecho que se deriva de un acto jurídico de 

derecho público y además, imprescindiblemente uno de los sujetos 

de la relación creada en el Estado. 
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3.3. 	LOS DERECHOS SUBJETIVOS PUBLICOS. 

El tener personalidad jurídica significa ser capaz de -

adquirir derechos y contraer obligaciones. 

La personalidad la reconoce el ordenamiento jurídico, -

tomando en consideración la naturaleza de la persona humana; por-

eso, esa personalidad es el fundamento inmediato de los derechos 

subjetivos públicos y así, éstos no pueden sUSpenderse porque si 

eso sucediera implicaría una disminución de la personalidad que-

solamente puede darse en los casos en los cuales la Ley.lo dis—

ponga expresamente. 

El sentido común nos dice que en cada hombre hay una --

persona individual y que si cada hombre tiene el deber de supe--

rarse, de perfecciones realizando su propia naturaleza debe te--

ner también facilidades suficientes para disponer de los medios-

adecuados a la consecución de su fin racional; éste poder moral-

es lo que constituye el derecho subjetivo el cual tiene como tér 

mino correlativo, el deber jurídico y, uno y otro, se determinan 

en relación con un criterio racional como es el de la justicia,-

traduciéndose en relaciones jurídicas que vinculan a los hombres 

y hacen posible su convivencia pacífica y ordenada. 

El Derecho Subjetivo Público, igual que el privado es -

una facultad para el individuo de exigir una prestación, atribuí 

da por la Ley y además la obligación correlativa debe de estar -

expresamente establecida en normas legales tendientes a la satis 

facción de un interés individual. Estas normas legales deben de-

pertenecer al campo del derecho público, el cual tiene como ra—

zón el interés general, pero partiendo de y reconociendo los in-

tereses prYvados. 
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Para el Maestro Fraga, el criterio distintivo de los de 

rechos subjetivos en públicos y privados, se encuentra en la na-

turaleza del acto Jurídico, de donde se desprende que: "Los dere 

chos subjetivos pueden clasificarse en razón de la naturaleza --

del acto Jurídico de donde derivan... Sí ese acto Jurídico es de 
derecho público y si uno de los sujetos de la relación del Esta-

do se tendrá el derecho subjetivo. S( el acto es de derecho pri-

vado, aunque el Estado sea sujeto de la relación se tendrá el de 
recho subjetivo privado".1 La protección legal concedida para -
demandar determinadas prestaciones es igual tanto para el dere--

cho privado como para el público, con la diferencia de que en es 

te último se presentan algunas particularidades como son: 

" a).- En cuanto a su contenido o materia, el Derecho -

Público abarca todas las normas que se refieren a la constitu—

ción, organización, funcionamiento, facultades y deberes de todos 

los órganos estatales y las relaciones de éstos con los particu-

lares; 

b).- En cuanto a las relaciones reguladas; serán públi-

cas todas aquellas en que intervenga -como sujeto activo o como-

sujeto pasivo- el Estado (claro está, por medio de algún órgano) 

y en su calidad de Estado. Entonces el órgano estatal actúa en -

cuanto portador de la soberanfa nacional; 

c).- En cuanto al criterio filosófico aplicable, el De-

recho Público está regido por la justicia de subordinación y por 

la justicia institucional. La justicia de subordinación es aque-

lla especie de justicia que tiene como fin inmediato el bien de-

la comunidad y como 1(mite la dignidad de los individuos. Estos- 

Fr,aga qabino, Derecho Administrativo, 17a. Edición, Ed. Po—
rrua, Mexico, 1977, pág. 417 
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no se subordinan a otros individuos, aunque sean gobernantes; se 

subordinan a la nación y el derecho que tiene ésta de exigir tal 

subordinación es la soberanía. La justicia institucional, tiene-

por fin regular los derechos y deberes de la diversas institucio 

nes estatales entre sf y con vistas a que sirvan al bien común y 

al bien individual de todos los miembros de la sociedad; 

d).- En cuanto a las características de las actuaciones 

jurídicas, serán públicas todas aquellas que se realicen a nom-

bre del Estado y en ejercicio de la soberanía; 

e).- En.  cuanto al modo de operar, puesto que en el Dere 

cho Público está presente el Estado en cuanto Estado, es claro - 

que'su presencia imprime su actuación una imperiosidad que se ma 

nifiesta en dos formas; en la posibilidad de usar la fuerza (coac 

tividad) para imponer su solución; y en la ausencia de consulta-

de la otra parte, cuando esta es una persona (física o moral) --

particular".1 

En todas estas justificaciones del derecho público se - 

observa la presencia del Estado ejercitando la soberanía, por --

ser el defensor apropiado del bienestar de los individuos. 

1) Villoro, Toranzo Miguel, Derecho Público y Derecho Privado, - 
Ed. Jus, estudios jurídicos, S.A., México 1975 págs. 46-48 
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3914, 
	

LA PENSION COMO UN DERECHO SUBJETIVO PUBLICO Y SUS CA-- 
RACTERISTICAS DENTRO DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. 

La pensión al ser apreciada como un derecho del trabaja 

dor, establece un• relación jurídica entre el trabajador y el Es 

tado. 

Esto significa que la palabra - derecho - se considera-

como la facultad de exigir una prestación. En la pensión encon—

tramos dicha facultad a favor de un sujeto que es el trabajador-

siempre que retina los requisitos señalados por la Ley del Seguro 

Social. La prestación consiste en una cantidad en efectivo que -

se entrega periódicamente de acuerdo con las bases legales y ac-

tuariales establecidas. La obligación correlativa está a cargo -

del Instituto Mexicano del Seguro Social y dicha obligación exis 

te para dar satisfacción a determinados intereses individualiza-

dos. El sujeto activo del derecho a la pensión será precisamente 

el titular de dicho derecho, o sea el pensionado o pensionista. 

Ahora bien, las pensiones que otorga la Ley del Seguro-

Social se consideran como derechos subjetivos públicos en virtud 

de que el Instituto Mexicano del Seguro Social, como organismo -

descentralizado forma parte del Estado, encargado de la presta—

ción de un servicio público obligatorio y por otra parte la Ley-

citada le otorga el carácter de ser un organismo fiscal autónomo 

con facultades para determinar los créditos y las bases para su 

liquidación, as( como para fijarlos en cantidad liquida, cobrar-

los y percibirlos, de conformidad con la Ley del Seguro Social y 

sus disposiciones reglamentarias (Art. 268 de la citada Ley), te 

niendo como características las de personalidad y patrimonio pro 

píos, y además, presta a la clase trabajadora un servicio que 

originalmente le corresponde al Estado. Situación que se asimila 
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con la diferencia y relación entre la centralización y descentra 

lización administrativa que señala Serra Rojas, manifestando al-

respecto que: "En el Régimen centralizado se mantiene la unidad-

coordinación y subordinación de todos los órganos. Las órdenes - 

corren a lo largo de toda la administración, sin que pueda limi-

tarse o destruirse más que por los propios titulares en su esfe-

ra de competencia. 

Por el contrario, en el régimen descentralizado, al en-

te público, con iniciativa y decisión propia, se le desliga por-

medio de la Ley, de la acción inmediata del poder central y se -

subordina a un régimen jurídico que lo aísla y lo somete a su --

propia responsabilidad. Entre el poder central y el organismo 

descentralizado no hay otra relación que las facultades estric-

tas de control y vigilancia necesarias para mantener en forma --

precisa la orientación polftica Y económica de todos los elemen-

tos del EstádoV.1 Así pues, podemos considerar a la Ley del Se-

guro Social, como un ordenamiento administrativo y como el dere-

cho administrativo forma una rama del derecho público, luego, 

las pensiones que otorga la multicitada Ley son derechos subjeti 

vos públicos. 

La pensión asimismo, se clasifica como un derecho subje 

tivo relativo, esto significa que la obligación de otorgarla in-

cumbe a uno o a varios sujetos, individualmente determinados, de 

tal forma, que el sujeto pasivo, en este caso será el Instituto-

Mexicano del Seguro Social, quién sera el obligado para conceder 

la pensión. 

1) Serra Rojas Andres, Derechos administrativos, Tomo No. 1, Ed. 
Porrúa, S. A., México 1976, pag. 482 
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Es además un derecho de crédito o sea un derecho perso- 

nal que tiene por contenido, la facultad de una persona llamada-

acreedor que tiene de exigir a otra, llamada deudor, un hecho, - 

una abstención o la entrega de una cosa: es decir que en algunos 

casos, el Instituto Mexicano del Seguro Social tendrá el carác-- 

ter de acreedor, quién podrá exigir al deudor (trabajador y pa--

trón) el pago de cuotas para cubrir las diversas prestaciones 

y gastos administrativos. Y en otros casos el trabajador y patrón 

podran tener el carácter de acreedores, quienes podran exigir al 

deudor, o sea al Instituto Mexicano del Seguro Social, tendrá el 

carácter de acreedor quién podrá exigir al deudor (trabajador y-

patrón) el cobro de cuotas para cubrir las diversas prestaciones 

y gastos administrativos. Y en otros casos el trabajador y pa---

trón podrán tener el carácter de acreedores, quienes podrán exi-

gir al deudor, o sea al instituto Mexicano del Seguro Social las 

prestaciones en especie y en dinero que fije la Ley del Seguro 

Social. 

La relación jurídica que produce la pensión tiene el ca 
• 

rácter de bilateral por que impone deberes correlativos de facul 

tades o concede derechos correlativos de obligación entre los --

que contribuyen a las cuotas respectivas y el Instituto Mexicano 

del Seguro Social que concede las diversas pensiones; conforme a 

lo establecido en la Ley del Seguro Social. 

Hay quienes afirmaron, como ya se señaló en las diver--

sas teorías de derecho subjetivo antes explicadas, que los dere-

chos subjetivos eran un conjunto de intereses con protección ju-

rídica, en un principio se considero así a las pensiones, pero -

actualmente la pensión es una obligación de dar de carácter pa--

trimonial traducible en dinero. 
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El derecho a la pensión no es transmisible en los térmi 

nos del derecho sucesorio, por que es un derecho personalísimo -

que so extingue a la muerte del trabajador, tratándose de pen— 

sión de vejez 	la designación de beneficiarios, no puede verse 

como un testamento porque no encaja en ninguna de las formas de-

testamento que contiene el Código Civil para el Distrito Federal. 

Cabe hacer mensión que las pensiones son inembargables-

de acuerdo con las condiciones que prevee del precepto 10 de la-

Ley del :Seguro Social: 

"Las prestaciones que corresponden a los asegurados y a--

suS beneficiarios son inembargables, Sólo en los casos-

de obligaciones alimenticias a su cargo, pueden embar-

garle por la autoridad judicial las pensiones y subsi—

dios, hasta el cincuenta por ciento de su monto" 

Además, el derecho al otorgamiento de una pensión es --

inextinguible de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 280 de la 

Ley del Seguro Social, que señala lo siguiente: "Es inextingui—

ble el derecho al otorgamiento de una pensión, ayuda asistencial 

o asignación familiar". 

Relacionado con las características de la pensión esta-

el problema de saber cuandonace y cuando se extingue el derecho-

respectivo, lo que veremos al tratar cada tipo de pensión de los 

que establece la Ley del Seguro Social, que se asienta en el si-

guiente capítulo. 

Para finalizar y conforme a lo antes expuesto, es nece-

sario reflexionar que de la concepción del Estado abstencionista 

como simple espectador de las luchas desiguales entre la clase- 
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obrera y la patronal, se pasó a considerar que el progreso no 1•11,  Ida 

puede existir sin un régimen de justicia social, por ello el pro 

pio Estado interviene en las relaciones obrero-patronales, dando 

mayor protección a la parte económicamente más débil como son --

los trabajadores, y asr en México se consignó el reconocimiento-

de los derechos de la clase trabajadora en la Constitución de --

1917, cuando se ordena con toda claridad, expedir una Ley del Se 

guro Social, que deberse comprender los seguros de vida, de inva 

lidez, de cesación involuntaria en el trabajo, de enfermedades,-

accidentes y otros con fines análogos. Y como consecuencia de la 

realización de los riesgos que amparan dichos Seguros, se esta--

blecen en muchos casos las pensiones como medio de resarcir aun-

que sea en parte, los daños causados. 

Efectivamente, teniéndose en consideración la aflictiva 

situación del trabajador o sus familiares al realizarse los si--

niestros que los azotan, se encuentran sin suficientes medios pa 

ra salir avante de dichos problemas.Solamente para aquellos indi 

viduos a quienes el espíritu del ahorro y previsión les permitió 

la formación de un fondo de reserva, al llegar los siniestros se 

encuentran con la disposición de esos medios decorosos para ayu-

da y solución de dichos acontecimientos dañosos, pero pudiéramos 

decir que son excepciones porque en primer lugar, los salarios -

exiguos de los trabajadores no les permite ahorrar y en segundo-

lugar, muy poca gente tiene o adquiere el hábito del ahorro. 

Por medio de la Ley del Seguro Social, se establecen las 

pensiones como medios permanentes para dar solución a estos pro-

blemas, aunque sea en parte, como lo habremos de expresar poste-

riormente. 
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4. LAS PENSIONES EN EL REGIMEN DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. 

Habiendo establecido la naturaleza jurídica de la pen—

sión, analizaremos a continuación y en forma breve que este estu 

dio requiere,cada tipo de'pensión considerando en la legislación 

positiva en la materia; el riesgo que protege las personas bene-

ficiarias o derechohabientes, la cuantía, el inicio y extinción-

del goce de estas prestaciones económicas. 

4.1. 	PENSIONES DERIVADAS DE RIESGOS PROFESIONALES. 

A tal efecto resulta conveniente analizar el concepto -

de riesgo y ver que se ha entendido como tal a una contingencia-

que, al ocurrir, puede causar un daño. Esta contingencia puede -

realizarse en muy diversas condiciones pero, en general, podemos 

distinguirlos en dos grandes grupos: Aquellos riesgos que al ocu 

rrir dañan solamente bienes materiales y los que, al realizarse-

dañan al hombre. És a estos últimos a los que habremos de refe--

rirnos considerandolos bajo la denominación de riesgos profesio-

nales. 

Ahora bien, con el propósito de dar una mayor cialidad-

a este punto, es necesario distinguir suscintamente algunas teo-

rías acerca de la responsabilidad derivada de los riesgos como - 

son: 

a .- Teoría de la culpa. 
b .- Teoría de la Responsabilidad Contractual. 
c .- Teoría del caso fortuito. 
d .- Teoría de la Responsabilidad Objetiva. 
e .- Teoría del Riesgo Profesional. 

a).- Teoría de la Culpa.- Se apoya en la idea de que el 

autor de un daño debe responder de él cubriendo la indemnización 
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consiguiente. Tiene su origen en el artículo 1382 del Código Ci-

vil Francés, que manifiesta "Todo hecho humano que cause a otro-

daño, obliga a aquél por culpa del cual el daño se ha producido-

a repararlo".1 Esto significa que los trabajadores, al sufrir -

un daño con motivo del trabajo, no podían reclamar al patrón sal 

yo que pudieran acreditar que el accidente fue producido por el-

patrón. 

b).- Teoría de la Responsabilidad Contractual.- Esta --

teoría considera la relación laboral como un contrato de presta-

ción de servicios. Ya no es el obrero un extraño frente al pa--

trón. Existe el vínculo contractual y, en virtud de él, el pa—

trón tiene la obligación de garantizar la seguridad del obrero y 

de conservarlo en la plenitud de sus facultades. El accidente se 

presenta entonces, como resultado del incumplimiento a esta obli 

gación de proporcionar seguridad. El obrero debe probar que exis 

te contrato y que el accidente ocurrió durante el ejercicio del-

trabajo. El patrón se libera probando a su vez, culpa del obrero 

o caso fortuito. Salvo estos dos últimos supuestos, siempre hay-

culpa del patrón. Nestor de Buen, expresa que "lo más importante 

de esta Tesis es que desplaza la carga de la prueba hacía el pa-

trón, en razón de la presunción juris tantum que establece": La-

responsabilidad patronal no deriva de su culpa, sino del contra-

to to de trabajo en razón de implicar éste la obligación de de-

volver al trabajador sano y salvo".2 Esta teoría fue desarrolla 

da por Sainctelette (en 1884) en Bélgica y Sanzetyen Francia ---

(en 1883). 

c).- Teoría del Caso fortuito.- Extiende la responsabi- 

1) De Buen Nestor, Derecho del Trabajo, Tomo 1, Ed. Porrtía, S. A. 
México 19711, pág. 566. 

2) Op. Cit. pag. 569 
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lidad del patrón a los casos fortuitos. El fundamento jurídico -

es el siguiente; En todo contrato de buena fé celebrado en bene-

ficio de una de las partes, ésta debe responder a la otra del da 

Ao que sufra. El contrato de trabajo se concluye en beneficio ex 

elusivo del patrón. Por lo tanto, es justo que responda del acci 

dente sobrevenido inclusive por fuerza mayor Inherente a la in—

dustria. Considera además, que la libertad de consentimiento es-

tá limitada en el contrato de trabajo ante la realidad de los he 

chos. Esta teoría fué preconizada por Fusinato. 

d).- Teoría de la Responsabilidad Objetiva,- Fué expues 

ta simultáneamente por SeleIlles y Tosserand en 1897, en dos pu- 
\ 

blicaciones independientes. Según ella y basándole en el artícu- 

lo 1382 del Código Civil Francés, desaparece la noción de culpa-

delictual o contractual como fundamento delmesponsabilidad. El 

simple daño producido por un objeto crea la responsabilidad del-

propietario o de quien lo utiliza. De acuerdo a esta teoría la -

culpa pasa a un segundo plano. Basta acreditar la relación de --

causa a efecto entre el riesgo y la cosa que lo produjo para que 

automáticamente nazca la responsabilidad de indemnizar. 

e).- Teoría del Riesgo Profesional.- Con ella se vinie-

ron a substituir las teorías civilistas de la culpa y de la res-

ponsabilidad contractual, por su medio se impone al patrono la -

la obligación de compensar a los trabajadores no sólo por acci--

dentes y enfermedades profesionales que sufran, sino también por 

los estragos que se causen o por una causa indeterminada, ya que 

el riesgo ha sido creado por el propio empresario al establecer-

la empresa. 

La Constitución de la República y la Ley Federal del -- 
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Trabajo acogen esta teoría dando a los trabajadores la garantía-

de que serán indemnizados por los daños sufridos en ocasión de -

accidentes o enfermedad profesional. 

Esto viene a ser la razón fundamental para que en la Ex 

posición de motivos de la Ley Federal del Trabajo, se comente lo 

siguiente; 

"La Tedría del riesgo profesional se inició en el siglo 

pasado y tuvo por objeto poner a cargo del empresario la respon-

sabilidad por accidente y enfermedades que sufrieran los trabaja 

dores con motivo de la profesión que desempeñara. De aquella épo 

ca a nuestros días se han transformado radicalmente las ideas; -

la doctrina y la jurisprudencia pasaron de la idea del riesgo --

profesional a la del riesgo de autoridad para concluir en lo que 

se llama actualmente riesgo de'empresa... De esta manera, se ha-

apartado definitivamente la vieja idea del riesgo profesional; -

la responsabilidad de la empresa por accidentes y enfermedades -

que ocurran a los trabajadores es de naturaleza puramente objeta 

va, pues deriva del hecho mismo de su financiamiento".1 

Con estas ideas vemos que en nuestros días, se cambia -

la denominación de los riesgos profesionales para llamarlos ries 

gos del trabajo. Muestra Ley del Seguro Social acepta la termino 

logra, y lo define en su artículo 48.- "Riesgos de trabajo son -

los accidentes y enfermedades a que estan expuestos los trabaja-

dores en ejercicio o con motivo del trabajo". 

En un principio, en varios paises se dispuso - ante.la-

insolvencia del patrono - que el Estado abonaría por aquél la -- 

1) Javier Moreno Padilla, Nueva Ley del Seguro Social, Ed. Tri—
llas, México, 1981, pág. 57 
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oportuna indemnización. Más tarde se penso en un sistema de segu 

ro que previniera los riesgos profesionales. En nuestro País el-

Instituto Mexicano del Seguro Social presta dicho servicio al --

asegurar al trabajador, liberando con ello al patrono de las car 

gas económicas excesivas, mediante la afiliación de sus trabaja-

dores y el pago de las cuotas correspondientes. 

Cuando los riesgos de trabajo se realizan traen como --

consecuencia la incapacidad del asegurado para el trabajo. Pudie 

ra ser el caso de un accidente de trabajo que ocasionara la des-

trucción o el deterioro de objetos materiales, maquinaria, herra 

mienta, materia prima; estas pérdidas no se contemplan en la le-

gislación laboral, ni en la Ley del Seguro Social, lo que impor-

ta es la lesión producida al trabajador cuando es de tal magni--

tud, que le impide continuar trabajando o limita sus posibilida-

des al respecto. 

Así pues', estudiemos brevemente los conceptos de: acci-

dentes de trabajo y enfermedades profesionales a fin de compren-

der con mayor claridad las pensiones derivadas de los riesgos --

profesionales o de trabajo. 

El artículo 49 de la Ley del Seguro Social, nos define-

los accidentes de trabajo de la siguiente forma: "Se considera -

accidente de trabajo toda lesión orgánica o perturbación funcio-

nal, inmediata o posterior, o la muerte, producida repentinamen-

te en ejercicio, o con motivo del trabajo, cualquiera que sea el 

lugar y el tiempo en que se preste. También se considera acciden 

te de trabajo el que se produzca al trasladarse el trabajo direc 

temente de su domicilio al lugar del trabajo, o de éste a aquél". 

La definición coincide con lo expresado por el artículo 
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474 de. la Ley Federal del Trabajo. Por su parte, el Reglamento -

de las Ramas de Riesgos Profesionales y Enfermedades no Profesio 

nales y Maternidad en su artículo 102, amplía el concepto de ac-

cidentes de trabajo manifestando: "Se considera accidente de tra 

bajo toda lesión médico-quirdrgica o perturbación psíquica o fun 

cional, permanente o transitoria, inmediata o posterior, o a la-

muerte producidas por la acción repentina de una causa exterior, 

que puede ser medida, sobrevenida durante el trabajo, en ejerci-

cio de éste o como consecuencia del mismo, y toda lesión interna 

determinada por un esfuerzo violento y producido en las mismas -

circunstancias". 

Para mejor ilustración, debemos mencionar que el primer 

elemento del accidente de trabajo es la lesión; la que debe en--

tenderse como todo menoscabo o perturbación del organismo humano 

no significa sólo daño fíSico o traumatismo. Debe también consi-

derarse les'ión la perturbación psíquica. 

La segunda característica es la acción repentina de una 

causa exterior, o sea la acción brusca, súbita y violenta de una 

fuerza que está en el medio ambiente, fuera del accidentado. Em-

pero, la lesión puede ser, asimismo, producida por un violento -

esfuerzo motivado por alguna de las causas aludidas. 

La causa exterior no es tampoco forzoso que consista en 

una presión por contacto con el cuerpo humano, dice García Ovie-

do; puede actuar sobre el organismo psicológicamente, por mera 

contemplación del accidente. 

Otro elemento de la definición es la consideración de 

que el accidente sobrevenga durante el trabajo, o en ejercicio 
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de él, o como consecuencia del mismo, para que exista legalmente 

accidente de trabajo. El accidente profesional debe producirse -

en el trabajo o con ocasión o como consecuencia del mismo. No es 

Indispensable que se presenten las tres circunstancias, pues ••• •1111 

siendo la frase alternativa es suficiente una de ellas. 

Durante el trabajo o en ejercicio de éste, equivale a -

que el accidente debe realizarse en el tiempo y lugar de labores 

Gallort Folch, dice: "El accidente ocurrido en el lugar y tiempo 

del trabajo beneficia de la presunción juris tantum, en favor de 

su carácter indemnizable y por tanto, quedan en pie los derechos 

de la víctima, mientras el demandado no se libere de tal presun-

ción por contraria prueba%1 

La Ley del Seguro Social considera accidentes de traba-

jo también a los que ocurran a los trabajadores al trasladarse a 

su domicilio, al centro de trabajo o viceversa, lo cual constitu 

ye un adelanto en materia de protección al trabajador y se deja-

atrás, en este caso, a la teror(a del Riesgo Profesional para --

buscar la responsabilidad, no en el patrón sino en la responsabi 

lidad colectiva de los patrones, pues ellos son únicamente los 

que cubren las cuotas por estos riesgos. 

Por lo que respecta al concepto de enfermedad de traba-

jo el artículo 50 de la Ley del Seguro Social, lo défine en los-

siguientes términos: "Enfermedad de trabajo, es todo estado pato 

lógico derivado de la acción continuada de una causa que tenga -

su origen o motivo en el trabajo, o en el medio en el que el tra 

bajador se vea obligado a prestar sus servicios. En todo caso se 

1) Arce Cano Gustavo, Ob., cit. págs. 81 y 82 
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rán enfermedades de trabajo las consignadas en la Ley Federal --

del Trabajo. 

Arce Cano, analiza esta definición en tres partes, en -

la siguiente forma: 

"a).- El estado patológico debe provocar en el organis-

mo una lesión o perturbación funcional. Es decir, es todo daño -

en el cuerpo humano, es toda alteración en la continuidad, situa 

ción, relaciones, forma, estructura o funciones de los órganos. 

b).- La causa de dicho estado patológico debe repetirse 

por largo tiempo. La causa no debe ser súbita o repentina como -

la que produce el accidente de trabajo. Jesús Castorena, dice al 

respecto: "La lesión consiguiente a la acción de la causa exte--

rior sobre el sujeto, es inmediata en el accidente, aún cuando -

no se adviertan sus efectos; en la enfermedad profesional es in 

mediata y requiere todo un proceso patológico. Esta enfermedad -

puede ser originada por agentes físicos químicos o biológicos. 

c).- La enfermedad debe ser consecuencia de la clase de 

trabajo que desempeña el obrero o del medio en que se ve obliga-

do a trabajar. La enfermedad, dicho más sencillamente, debe ser-

resultado del trabajo. Las lesiones o perturbaciones funcionales 

deben ser necesariamente imputables al trabajo".1 

Otra definición al respecto, la de el Dr. Luis Maldona-

do Torres", llamamos enfermedades profesionales a aquellas en --

las que las causas se encuentran, en todo o en parte, en el me--

dio en que el trabajador se obligado a desarrollar sus activida- 

des."2  
1) Op. cit. págs. 82 y 83 	

. . 

2) Condiciones de trabajo,revista de la Dirección General de Me-
dicina y Seguridad en el Trabajo,Vol. 2, mayo-agosto,1977, ... 
pág. 103 
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Despues de haber definido los accidentes de trabajo y -

las enfermedades profesionales conviene resumir sus principales-

caracterfsticas en la siguiente forma: 

:a).- El accidente tiene lugar de una manera súbita o --

. violentay la enfermedad profesional se produce lentamente; b).- 

Los accidentes se deben tratar generalmente po 	edio de la ciru 

gra mientras que las enfermedades profesionales se tratan prefe-

rentemente recurriendo a la medicina y c).- Los accidentes apare 

cen de una manera imprevisible, mientras que das enfermedades 

-profesionales son previsibles teniendo en cuenta la calse de ac.,  

tivIdad que desarrolla el trabajador. Y aplicando las medidas de 

seguridad e higiene que sean adecuados. 

Cabe señalar que "los accidentes de trabajo ocuparan a-

proXimadamente el 99% de los riesgos de trabajo ocurridos o rea-

lizados en el medio ambiente de trabajo de la República Mexicana 

el resto 1% lo ocuparan las enfermedades de trabajo".1 

Algunos de los accidentes de trabajo son mortales y o--

tros ocasionan incapacidades permanentes totales o parciales. La 

gran mayoría sólo causan incapacidades que aunque temporales, --

pueden llegar a durar hasta varios meses, pero todas provocan su 

frimientos al trabajador y preocupan a sus familiares y sobre to 

do si son accidentes mortales u ocasionan incapacidad permanente 

alteran la dinámica familiar y social puesto que constituyen un-

factor de pérdida de tiempo y dinero. 

Sobre la responsabilidad del patrón con relación a los-
, 

) Lecturas en materia de Seguridad Social Accidentes de Trabajo 
Prevención de los accidentes de trabajo, 1.M.S.S., México, --
1980, pág. 28 
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riesgos profesionales, hay que tener presentes: 1).- El valor ob 

jetivo de la responsabilidad por los riesgos profesionales; 2).-

La responsabilidad del patrón en cualquier clase de trabajo eje-

cutado por medio de máquinas o sin ellas; 3).- La exclusión de - 

la idea de culpa, para afirmar la del riesgo; y 4).- La suficien 

cia de la conexidad entre trabajo y accidente, para que se cali-

fique este último como riesgo profesional y teniendo en cuenta 

las disposiciones legales vigentes, son aplicables los siguien-

tes principios: Primero.- Reparación del daño a cargo del patrón 

Segundo.- Indemnización por el daño a toda clase de trabajadores 

Tercero.- Basta la simple relación remota o accidental u ocasio-

nal entre trabajo y riesgo, para tener derecho a la indemniza—

ción y Cuarto.- Se consideran excluyentes de responsabilidad pa-

tronal las siguientes: a).- Fuerza mayor extraña al trabajo; ---

b).- Dolo del trabajador para causarse el daño; c).- Encontrarse 

ebrio el trabajador o bajo acción de algún narcótico o droga ---

enervante; d).- Intento de suicidio del trabajador y e).- Riña -

sin relación con el trabajo. 

El artículo 123, Fracción XIV de la Constitución Politi 

ca de los Estados Unidos Mexicanos, señala sobre la responsabili 

dad de patrón al manifestar que: "Los empresarios serán responsa 

bles de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesio 

naces de los trabajadores con motivo o en ejercicio de la profe-

sión o trabajo que ejecuten; por lo tanto, los patrones deberán-

pagar la indemnización correspondiente, según que haya traído co 

mo consecuencia la muerte o simplemente incapacidad temporal o -

permanente para trabajar, de acuerdo con lo que las leyes determi 

nen. Esta responsabilidad subsistirá aún en el caso de que el pa 

trono contrate el trabajo por un intermediario. 
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Y por otra parte en el citado artículo en la Fracción -

XXIX, señala que: "Es de utilidad pública la Ley del Seguro So--

ola], y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida 

de cesación involuntariadel trabajo, de enfermedades y acciden-

tes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la-

protección y bienestar de los trabajadores, campesinos no asala-

riados y otros sectores sociales y familiares".. 

Es por ello que la Ley del Seguro Social exonera de la-

responsabilidad sobre riesgos profesionales al patrón al expre-

sar en su articulo 60 que: "El patrón que haya asegurado a los -

trabajadores a su servicio contra riesgos de trabajo, quedará re 

levado en los términos que señala esta Ley, del cumplimiento de-

las obligaciones que sobre responsabilidad por esta clase de ---

riesgos establece la Ley Federal del Trabajo". 

Así plies, la Ley del Seguro Social preveé la reparación 

del daño de acuerdo con los diferentes grados de incapacidad pa-

ra el trabajo, las que se dividen en: Incapacidad temporal, inca 

pacidad permanente parcial e incapacidad permanente total, expli 

quemos cada una de éstas. 

La incapacidad temporal es la pérdida de facultades o -

aptitudes que imposibilita parcial o totalmente a un individuo -

para desempeñar su trabajo por algún tiempo, es decir aquella si 

tuación en que por un tiempo más o menos prolongado el individuo 

lesionado no puede laborar en su trabajo habitual, pero que al -

ser dado de alta por los servicios médicos su restablecimiento -

ha sido íntegro. 

La incapacidad permanente parcial es la disminución de- 
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las facultades o aptitudes de una persona que la imposibilita pa 

ra desarrollar cualquier tipo de trabajo. 

La incapacidad permanente total es la pérdida de facul-

tades o aptitudes de una persbna, qdedando ésta imposibilitada -

para desempeñar cualquier trabajo por el resto de su vida, desde 

el punto de vista médico, es un individuo que no podrá volver a-

trabajar nunca más en ninguna actividad. 

En relación a estas incapacidades la Ley del Seguro So-

cial en su artículo 65, establece las diversas pensiones a que - 

el asegurado puede tener derecho. 

La fracción II del precitado artículo, de la Ley que --

nos ocupa, determina la incapacidad temporal al decir que: "Si -

lo incapacita para trabajar recibirá mientras dure'la inhabilita 

cién, el cien por ciento de su sálario sin que pueda exceder del 

máximo del grupo en elqpe estuviere inscrito. Los asegurados del 

grupo 'W" recibirán un subsidio igual al salario en que coticen. 

El goce de esté subsidio se otorgará al asegurado entre tanto no 

se declare que se encuentra capacitado para trabajar o bien se - 

declare la incapacidad permanente parcial o total, en los térmi-

nos del reglamento respectivo". 

El reglamento de las Ramas de Riesgos Profesionales y -

Enfermedades no Profesionales y Maternidad, en su ,-artículo 106, 

Fracción II, primer párrafo, ratifica lo dispuesto en el artícu-

lo antes señalado, al manifestar: "II Si el accidente o enferme-

dad incapacitan al asegurado para trabajar, este recibirá, mien-

tras dure la inhabilitación el 100% de su salario sin que pueda-

exceder del máximo del grupo en que el patrón haya inscrito al 

trabajador,...." 
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Cuando lo incapacidad declarada sea de caracter parcial 

permanente, a efecto de calcular el monto de la pensión que pro-

ceda, la fracción 111, del mencionado articulo 65 de la Ley del-

Seguro Social dispones "I,11.- SI la incapacidad declarada es per 

manante parcial, el asegurado recibirá una pensión calculada con 

forme a le tabla de valuación de incapacidad contenida en la Ley 

Federal del Trabajo Art: 54 - tomando como base el monto de la 

pensión que corresponderte a la incapacidad permanente total. El 

tanto por ciento de la incapacidad se fijará entre el máximo y el 

mínimo establecidos en dicha tabla; teniendo en cuenta la edad -

del trabajador, la importancia de la incapacidad, si ésta es ab-

soluta para el ejercicio de su profesión aún cuando quede habili 

tado para dedicarse a otra, o que simplemente hayan disminuido -

sus aptitudes para el desempeño de la misma o para ejercer acti-

vidades remuneradas semejante a su profesión u oficio. 

Si•la valuación definitiva de la incapacidad fuese de hasta el -

15%, se pagará al 'asegurado, en sustitución de la pensión una in 

demnización global equivalente a cinco anualidades de la pensión 

que le hubiere correspondido". 

Cabe agregar que, con fundamento en la Ley Federal del-

Trabajo, los patrones - en caso de rehabilitación total de sus -

trabajadores están obligados a reponerlos en sus trabajos Inicia 

les, siempre que no hayan recibido indemnización por incapacidad 

permanente total, ni haya transcurrido un año de la fecha de la-

incapacidad. Cuando el trabajador no pueda desempeñar su trabajo 

primitivo, pero sr otro de acuerdo con sus menguadas aptitudes-

el patrón está obligado de ser posible, a proporcionárselo (Art. 

498 de la Ley Federal del Trabajo). 

Al respecto comenta Baltazar Cavazos Fiords, que: "En - 
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la práctica es muy dificil que se de cumplimiento a esta disposi 

ción por los problemas que implica la reposición del trabajador-

en su empleo. ¿En que situación queda el trabajador que sustitu-

yó al accidentado?.. El patrón podrá prescindir de los servicios-

de dicho trabajador sin responsabilidad si la Junta ordena la 

reinstalación del trabajador incapacitador".1 

Para el caso de haberse declarado una incapacidad total 

permanente, el monto de la misma se fija de acuerdo con la tabla 

que señala el articulo 65 de la Ley del Seguro Social que expre-

sa: El asegurado que sufra un riesgo de trabajo tiene derecho a-

las siguientes prestaciones en dinero...II Al ser declarada la -

incapacidad permanente total del asegurado, éste recibirá una --

pensión mensual de acuerdo con la siguiente tabla: 

GRUPO MAS DE PROMEDIO HASTA PENSION MENSUAL 

M 45.00 50.00 1,080.00 
N 50.00 60.00 .70.00 1,440.00 
0 70.00 75.00 80.00 1,800.00 
P 80.00 90.00 100.00 2,025.00 
R 100.00 115.00 130.00 2,587.50 
S 	100.00 150.00 170.00 3,375.00 
T 170.00 195.00 220.00 4,095.00 
U 220.00 250.00 280.00 5,250.00 
W 280.00 ---o-- ~~~~~ ,..... 

Los trabajadores inscritos en el grupo "W", tendrán de-

recho a recibir una pensión mensual equivalente al setenta por -

ciento del salario en que estuvieren cotizando. En él caso de en 

fermedades de trabajo se tomará el promedio de las cincuenta y -

dos últimas semanas de cotización, o las tuviere si su asegura--

miento fuese por un tiempo menor. 

Los trabajadores incorporados al sistema de porcentaje- 

1) Baltazar Cavazos Flores, Nueva Ley Federal del Trabajo, tema-
tizada y sistematizada, Ed. Trillas, México 1980, pag. 343 
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sobre el salario conforme al articulo 47 de esta Ley, percibirán 

pensión equivalente, en los siguientes términos: 

El ochenta por ciento del salario cuando éste sea hasta de 	 

$ 80.00, diarios, el setenta y cinco por ciento cuando alcance -

hasta $ 170.00 diarios y el setenta por ciento para salarios supe 

riores a esta última cantidad". 

En este aspecto se separa de la Ley Federal del Trabajo 

que determina una indemnización global de mil noventa y cinco --

días de salario, porque se ha comprobado que se garantizan mejor 

los intereses del obrero accidentado y de su familia con el otor 

gamiento de pensiones, que concediéndole indemnizaciones globa--

les, pues estas son dilapidadas fácilmente, quedando los trabaja 

dores y su grupo familiar en el más absoluto desamparo. 

Por otra parte, cabe resaltar que la XIX Asamblea Gene-

ral de la Asociación Internacional de la Seguridad, reunida en -

Madrid del 4 al 14 de octubre de 1977, realizó un estudio relati 

vo a los "Problemas derivados del bajo nivel de las pensiones de 

invalidez", misma que arrojó las siguientes conclusiones: 

"1.- Como quiera que las enfermedades y los accidentes tienen --

por consecuencia una incapacidad de ganancia permanente, reducen 

considerablemente la actividad productiva e incluso pueden oca--

sionar, cuando se trata de los jóvenes inválidos, la pérdida to-

tal de toda posibilidad de ganancia. La prevención de las enfer-

medades y accidentes que dan lugar a una incapacidad de ganancia 

temporal o permanente, as( como la prevención médica individuali-

zada que abarca las condiciones de vida, sirven los intereses --

tanto del individuo como de la sociedad. 
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2.- En caso de invalidez, la reahabilitación ha de preferirse en 

primer lugar, y en toda la medida de lo posible, a la concesión-

de una pensión. La rehabilitación tiene por fin reintegrar al in 

valido, considerando su estado de salud, en el mundo laboral, --

formándole profesionalmente para que pueda desempeñar otra profe 

sión. En el proceso institucionalizado de rehabilitación, hay --

que tener en cuenta el oficio practicado con anterioridad, así -

como el antiguo salario y la posición social del inválido, a 

quien hay que procurarle aparatos los más moderno posible.y, si-

procede, modificar sus condiciones de trabajo. 

3.- Si no hay posibilidad de readaptar al inválido, no quedará -

otra solución que la consesión de una pensión de invalidez a con 

dición de que reúna los requisitos mínimos necesarios para bene-

ficiar de la misma. El problema de los medios de sustento se 

plantea cuando el importe de la pensión es inferior al.mirnimo de 

la subsistencia y el interesado no está en Condiciones, por cau-

sa de su edad, del estado de su salud, del elevado porcentaje de 

su incapacidad de trabajo o de la situación desfavorable del mer 

cado de trabajo, de completar su pensión con una actividad remune 

rada temporal. La situación es más grave todavía cuando el pen--

sionista tiene a su cargo también miembros de su familia, a los-

cuales la colectividad concede sólo una asistencia igualmente --

por debajo del mínimo de subsistencia. 

4.- Para resolver los problemas que plantea el bajo nivel de las 

pensiones de invalidez sería menester, como mínimo tomar las si-

guientes medidas: 

a).- Creación de un régimen de pensiones mínimas, en el marco del,  

régimen de indemnización, que garantiza un mínimo de medios de - 
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existencia a todos los inválidos que tienen derecho independien-

temente del salario y de la duración de servicio. 

b).- Fijación de la pensión mínima a nivel del mínimo vital se-

gún el valor que se atribuye en.funqión de los cristeros aplica-

bles en cada país en materia de ingresos, con el fin de asegurar 

a todos los pensionistas un mínimo de medios de existencia. 

c).- Revalorización anual o semestral, o incluso a intervalos 

más breves en caso de fuerte inflación de valor nominal de las -

pensiones para por lo menos tener en cuenta al alza del costo de 

la vida, con el fin de mantener su poder adquisitivo".1 

Problemas que se observan en nuestro régimen de pensio-

nes y probables soluciones que puede considerar la Ley del Segu-

ro Social para mayor beneficio del trabajador al medio social en 

que se desenvuelve el país. 

Por otra parte para el caso de que por el riesgo profe-

sional sufrido sobrevenga la muerte del trabajador, la Ley del -

Seguro Social concede pensiones de viudez, orfandad y para los -

ascendientes del asegurado. 

Con referencia a la pensión de viudez, el artículo 71 -

en su fracción II de la Ley del Seguro Social determina que: "A-

la viuda del asegurado se le otorgará una pensión equivalente al 

cuarenta por ciento de la que hubiese correspondido a aquél, tra 

tándose de incapacidad permanente total. 

Efectivamente, a ésta los autores la llaman Pensión de-

Viudez por muerte profesional, por que uno de los fines del Segu 

1) Revista de la Asociación Internacional de la Seguridad Social 
Problemas derivados del bajo nivel de las pensiones de inváll 
dez, Madrid, 1977, pág. 10 
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ro Social, es no dejar en el desamparo a la familia del trabaja-

dor, una vez que éste hubiere desaparecido. Esta pensión sólo la 

recibirá la cónyuge, y a falta de ésta la mujer con quien el ase 

gurado vivió haciendo vida marital durante los cinco años que --

precedieron inmediatamente a su muerte o con la que tuvo hijos,-

siempre que ambos hubieren permanecido libres de matrimonio du-

rante el concubinato; pensión cuyo pago empezará a partir de la-

fecha en que muere el trabajador y terminará cuando la cónyuge o 

concubina muera o contraiga nuevo vinculo matromonial; en este -

último caso la concubina recibirá una cantidad equivalente a ---

tres anualidades de la pensión que disfrutaba, con el objeto de-

fomentar la institución del matrimonio y por otra parte, porque-

se considera que la pensionada que se casa ya no se encuentra de 

samparada económicamente. 

En referencia al 'concubinato dice Gustavo Arce Cano, --

que: "La Ley del Seguro Social no podía dejar al margen una si--

tuación de hecho que daba nacimiento a relaciones y. obligaciones 

jurídicas de acuerdo con el Código Civil. La mujer que ha sacri-

ficado los mejores anos de su vida al lado de un hombre, vivien-

do como esposa no podría ser abandonada y olvidada por dicho or-

denamiento legal".1 

A los hijos huérfanos de padre o madre menores de 16 -- 

anos se les otorgarán pensiones de orfandad equivalente al 20% -

de la que le hubiere correspondido alpadre en caso de incapaci—

dad permanente total. Empezarán igualmente que la anterior pres-

tación, el disfrute de estas pensiones a partir de la fecha de -

la muerte del trabajador y terminará al cumplir el huérfano los-

1) Ob. Cit. pág. 130 
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16 años, pero se podrá prorrogar hasta la edad de 25 años cuan-

do el menor no se pueda sostener por su propio trabajo, debido a 

una enfermedad duradera, defecto psíquico o físico o cuando se -

encuentre estudiando en establecimientos públicos o autorizados-

por el Estado. 

Para más detalles sobre la pensión de orfandad el artí-

culo 71 de la Ley del Seguro Social en las Fracciones III a VI, 

que transcribimos a continuación señala: 

01.7 A cada uno de los huérfanos que lo sean de padre o madre, -
que se encuentren totalmente incapacitados se les otorga-
rá una pensión equivalente al veinte por ciento de la que 
hubiese correspondido al asegurado tratándose de incapaci 
dad permanente total. Esta pensión se extinguirá cuando -
el huérfano recupere su capacidad para el trabajo. 

IV.- A cada uno de los huérfanos que le sean de padre o madre, -
menores de 16 años se les otorgará una pensión eqüivalen-
te al veinte por ciento de la que hubiere correspondido -
al asegurado tratándose de incapacidad permanente total.-
Esta pensión se extinguirá cuando el huérfano cumpla 16 -
años. 

"Deberá otorgarse o extenderse el goce de esta pensión, en-
los términos del reglamento respectivo, a los huérfanos -
mayores de 16 años, hasta una edad máxima de veinticinco-
años, cuando se encuentren estudiando en planteles del --
sistema educativo nacional, tomando en consideración las-
condiciones económicas, familiares y personales del bene-
ficiario y siempre que no sea sujeto del régimen del segu 
ro obligatorio. 

V .-En el caso de las dos fracciones anteriores, si posteriormen 
te falleciera el otro progenitor, la pensión de orfandad= 
se aumentará del veinte al treinta por ciento, a partir - 
de la fecha del fallecimiento del segundo progenitor y se 
extinguirá en los términos establecidos en las mismas ---
fracciones: 

VI.- A cada uno de los huérfanos cuando lo sean de padre o madre 
menores de 16 años o hasta 25 años, si se encuentran estu 
diando en los planteles del sistema educativo nacional d= 
en tanto se encuentren totalmente incapacitados debido a-
una enfermedad crónica, defecto físico o psíquico, se les 
otorgará una pensión equivalente al treinta por ciento --
de la que hubiere correspondido al asegurado tratándose -
de incapacidad permanente total. 

"El derecho al goce de las pensiones a que se refiere el 
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párrafo anterior, se extinguirá en los mismos términos ex 
presados en las fracciones iii y IV de este precepto. 

"Al término de las pensiones de orfandad establecidas en es 
te artículo, se otorgará al huérfano un pago adicional dl 
tres mensualidades de la pensión que disfrutaba. 

"A las persongs señaladas en las fracciones li a VI de este 
articulo aso como a loS ascendientes pensionados en los - 
terminos del articulo 73, se les otorgará un aguinaldo --
anual equivalente a quince días del importe de la pensión 
que perciban". 

Las pensiones de viudez y orfandad tienen un límite má-

ximo señalado en el artículo 73, primero y segundo párrafo de la 

Ley: 

"El total de las pensiones atribuidas a las personas señala 
das en los artículos anteriores, en caso de fallecimiento 
del asegurado, no excederá de la que correspondería a és-
te si hubiese sufrido incapacidad permanente total. En ca 
so de exceso, se reducirán proporcionalmente cada una dé= 
las pensiones". 

"Cuando se extinga el derecho del alguno de los pensionados 
se hará nueva distribución de las pensiones que queden, -
entre los restantes, sin que se rebasen las cuotas parcia 
les ni el monto total de dichas pensiones". 

Otra pensión derivada de los riesgos profesionales que-

trajo como consecuencia del asegurado es la pensión a ascendien-

tes dependientes económico, dado el caso en que existan viuda, -

huérfanos ni concubina con derecho a recibir la pensión, el arti 

culo 73, tercer párrafo de la Ley estipulada que esta le debe --

ser entregada a los ascendientes que dependían del asegurado, y-

calculada según lo señalado en el precepto en cuestión, cuyo tex 

to es el siguiente: 

"A falta de viuda, huérfanos o concubina con derecho a pen-
sión, a cada uno de los ascendientes que dependían econó-
micamente del trabajador fallecido, se les pensionará con 
una cantidad igual al veinte por ciento de la pensión que 
hubiere correspondido al asegurado, en el caso de incapa-
cidad permanente total". 
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4.2. 	PENSIONES DE INVALIDEZ NO PROFESIONAL. 

El riesgo de invalidez puede considerarse en tres senti-

dos, como'son: 

a).- La invalidez física.- Que se determina en función del darlo-

sufrido en la integridad corporal, independiente de toda conside 

.ración sobre las consecuencias económicas o profesionales. En la 

legislación sobre seguros sociales nunca se toma la invalidez en 

este aspecto. 

b).- La invalidez General.- Se estima según las posibilidades de 

empleo y ganancia del inválido, en el mercado general de trabaja 

Este cóncepto es el más comunmente aceptado por que tiene la ven 

taja que puede agrupar a personas que desempeñen actividades de-

diferente naturaleza, encontrándose desde luego, comprendido den 

tro de la invalidez general la profesional por que no es concebí 

ble que una persona que no pueda ejecutar ningún trabajo pueda -

desempeñar a aquel a que se dedicaba. 

c).- La invalidez Profesional.- Se calcula con arreglo a la dis-

minución de la capacidad adquisitiva provocada por la invalidez-

en la profesión anterior del inválido. Esta forma de invalidez -

sólo puede ser tomada en cuenta cuando se trata de asegurar a --

personas que desempeñen el mismo trabajo. 

El concepto de invalidez al que se acoge lá Ley del Se-

guro Social, queda perfectamente precisado en el articulo 128 de 

dicho ordenamiento legal en los siguientes términos. 

"Para los efectos de esta Ley existe invalidez cuando se 

reúnan las siguientes condiciones: 

I.- Que el asegurado se halle imposibilitado para procurarse 
mediante un trabajo proporcionado a su capacidad, forma- 
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ción profesional y ocupación anterior, una remuneración 
superior al cincuenta por ciento dela remuneración habi 
tual que en la misma región reciba un trabajador sano,= 
de semejantes capacidad, categoría y formación profesio 
nal. 

II.- Que sea derivada de una enfermedad o accidente no profe 
sionales, o por defectos o'agotamiento físico o mental= 
o bien cuando padezca una afección o se encuentre en un 
estado de naturaleza permanente que le impida trabajar': 

Como situación precedente al otorgamiento de la pensión 

de invalidez, la Ley del Seguro Social en su artículo 104, esta-

blece el período de pago de subsidios a los trabajadores asegura 

dos, cuando se encuentren incapacitados para laborar debido a en 

fermedad no profesional, dicho subsidio se paga a partir del ---

cuarto día del principio dela incapacidad mientras dure ésta y -

hasta por el término de 52 semanas. Al concluir el citado perío-

do si el asegurado continúa enfermo con previo dictamen del Ins-

tituto Mexicano del Seguro Social, puede prolongar el subsidio 

hasta por 26 semanas. 

El subsidio en dinero se otorga conforme a la tabla de-

grupo de cotización y equivale al 60% del salario promedio de co 

tización. (Artículo 106 de la Ley del Seguro Social.). 

La mujer asegurada tiene derecho a un subsidio en dine-

ro igual al que correspondería en caso de enfermedad no profesio 

nal durante 42 días anteriores al parto y de 42 posteriores al -

mismo. Sobre este subsidio recibe una mejora que asciende al ---

100% del salario promedio de su grupo de cotización. 

Para que la asegurada tenga derecho a este subsidio se-

requiere que haya cubierto 30 cotizaciones semanales en el perro 

do de 12 meses anteriores a la fecha desde la cual comienza el - 

pago de 	prestación. 
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Los tipos de pensiones a que tendrá derecho el asegura-

do que se encuentra en estado de invalidez, se mencionan en la -

fracción 1 del articulo 129 de la Ley, mismo que a continuación-

se transcribe: 

"El estado de invalidez da derecho al asegurado en los-
términos de esta Ley y sus reglamentos, al otorgamiento 
de las siguientes prestaciones: 

" 1.- Pensión temporal o definitiva ..." 

Los conceptos de pensión temporal y definitiva para los 

efectos de esta prestación se mencionan en el Art. 130 de la Ley 

que se incluye a continuación. 

"Pensión temporal es la que se otorga por períodos reno 
vables al asegurado, en los casos de existir posibilidi 
des de recuperación para el trabajo, o cuando por la -7  
continuación de una enfermedad no profesional se termi-
ne el disfrute del subsidio y la enfermedad persista. 
Es pensión definitiva la que corresponde al estado de -
invalidez que se estima de naturaleza pemanente. " 

Aún cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social le -

otorgue al trabajador una pensión por incapacidad, cuando ésta -

derive de un riesgo no'profesional, el patrón debe cubrir al tra 

bajador, además, la prestación establecida en el articulo 54 de-

la Ley Federal del Trabajo; ordena que: 

I 
ftee si la incapacidad proviene de un riesgo no profe—

sional, el trabajador tendrá derecho a que se le pague-
un mes de salario y doce días por cada año de servicios 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 162, o -
de ser posible, sí así lo desea, a que se le proporcio-
ne otro empleo compatible con sus aptitudes independien 
temente de las prestaciones que le correspondan de con= 
formidad con las Leyes% 

La Oficina Internacional de Trabajo, expresa que el ase 

gurado tendrá derecho, cuando sufra una incapacidad general que-

le imposibilite procurarse con su trabajo una remuneración razo-

nable una pensión de invalidez, adicionado que no puede conside 

rarse con; razonable, una remuneración inferior a un tercio del 
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salario corriente de un trabajo sano, de formación y de condicio 

nes análogas. Nuestra Ley del Seguro Social, adopta el criterio-

relativo a la invalidez general, estipulando en el articulo 131-

que: 

"Para gozar de las prestaciones del seguro de invalidez 
se requiere que al declararse ésta, el aseguramiento --
tenga acreditado el pago de ciento cincuenta cotizacio-
nes". 

Del precepto legal que se transcribe, se deduce que los 

únicos requisitos que necesita el asegurado para solicitar y ob-

tener la pensión de invalidez son: Haber cubierto previamente al 

Instituto un número de ciento cincuenta cotizaciones semanales -

y ser declarado inválido por el servicio médico del propio Insti 

tuto; en consecuencia al derecho al goce de la pensión de invali 

dez se inicia a partir del dfa en que se realiza el siniestro, ó 

sino puede fijarse dicho día comenzará desde la fecha de la pre-

sentación de la solicitud respectiva. 

El asegurado que se encuentre en alguno de los supues--

tos contenidos en el artículo 132 de la Ley, no tendrá derecho a 

disfrutar de la pensión de invalidez, a continuación incluimos -

dicho precepto: 

"No se tiene derecho a disfrutar de pensión de invali-
dez cuando el asegurado". 

1. Por so o de acuerdo con otra personase haya pro-
vocado intencionalmente la invalidez; 

11. Resulte responsable del delito intencional que --
originó la invalidez; y 

4H. Padezca un estado de invalidez anterior a su afi-
liación al régimen del seguro social". 

En los casos de las fracciones 1 y II, el Instituto podrá otor-
gar el total o una parte de la pensión a los familiares que tu--
vieren derecho a las prestaciones que se conceden en el caso de-
muerte y la pensión se cubrirá mientras dure la invalidez del --
asegurado. 
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Estas excepciones se sujetan a las pruebas que rindan -

los testigos de los acontecimientos o los documentos en donde --

consten los hechos respectivos. Por lo que se refiere a la últi-

ma fracción, se debe considerar lo previsto en el artículo 52 de 

la Ley que nos ocupa que permita calificar como riesgo de traba-

jo las afecciones anteriores de los trabajadores que se suciten-

en el centro de labor. 

La cuantía' básica y los aumentos de que se compone la -

pensión anual de invalidez, se computan y se calculan en la forma 

prevista por el artículo 167 de la ley que dispone: 

"Las pensiones anuales de invalidez y de vejez se com-
pondrán de una cuantía básica y de incrementos anuales-
computados de acuerdo con el número de cotizaciones se-
manales reconocidas al asegurado con posterioridad a --
las primeras quinientas semanas de cotización. 

"La cuantía básica y los incrementos serán calculados -
conforme a la siluiente tabla: 

Grupo 

Salario Diario 

Mas de 	Promedio Hasta 

Cuantía 
Básica 
Anual 

Incremento 
Anual 	a 	la 

Cuantía Básica 

N $ 
50.00 

45.00 
60.00 

50.00 
70.00 

$ 	7,371.00 
9,828.00 

245.70 
327.60 

0 70.00 75.00 80.00 12,285.00 409.50 
P 80.00 90.00 100.00 13,104.00 491.40 
R 100.00 115.00 130.00 16,744.00 627.90 
S 130.00 150.00 170.00 21,840.00 819.00 
T 170.00 195.00 220.00 26,972.40 958.23 
U 220.00 250.00 280.00 34,580.

00%  
1,228.50 

Hastá el límite su- Del salario 
perior establecido. de cotización 

1.25% 
Del salario 
de cotiza—
ción. 

"Para efectos de determinar la cuantía básica anual de-
la pensión y sus incrementos, se considera como salario 
diario, el promedio correspondiente a las últimas dos--
cientas cincuenta semanas de cotización. 
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Si el asegurado no tuviere reconocidas las doscientas -
cincuenta semanas señaladas, se tomaran las que tuviere 
acreditadas, siempre que sean suficientes para el otor-
gamiento de una pension por invalidez o por muerte". 

"El derecho al incremento anual se adquiere por cada --
cincuenta y dos semanas más de cotización. 

"Los incrementos a la cuantía básica, tratándose de ---
fracciones de año, se calcularán en la siguiente forma: 

"a).- Con trece a veintiséis semanas reconocidas se tie 
ne derecho al cincuenta por ciento del incremento 
anua 1. 

"b).- Con más de veintiséis semanas reconocidas se tie-
ne derecho al cien por ciento del incremento ----
anual. 

"Los trabajadores incorporados al sistema de porcentaje 
a que se refiere el articulo 47 de esta Ley, percibirán 
pensión sobre su salario diario base de calculo, en los 
siguientes términos: 

"1). Cuando se hadta de $ 80.00, la cuantía básica se-
rá del cuarenta y cinco por ciento y los incremen 
tos anuales del uno y medio por ciento del sala= 
rio diario. 

"2). SI es superior a $ 80.00 y hasta $ 170.00, la ---
cuantía básica será del cuarenta y cinco por cien 
to y los incrementos anuales del uno y medio porT 
ciento de dicho salario. 

Cuando sea superior a,$ 170.00 y hasta $ 280.00 - 
la cuantía basica sera del treinta y ocho por ---
ciento y los incrementos anuales del 1.35% del re 
ferido salario. 

"4). De ser superior a $ 280.00 la cuantía básica será 
del treinta y cinco por ciento y los incrementos-
anuales del 1.25% del propio salario. 

"El monto de la cuantía básica de una pensión no podrá-
ser menor al que correspondiese a un salario del grupo-
anterior". 

"El Instituto otorgará a los pensionados comprendidos -
en este capítulo, un aguinaldo anual equivalente a ----
quince días del importe de la pensión que perciban". 

En esta tabla de pensiones observamos que modifica el - 

sistema de cálculo fijado en la anterior Ley, debido a que en 

aquélla los incrementos después de las primeras 500 semanas coti 

113) e  
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zados se calculaban por semana adicional, en tanto que en la ac-

tual se llevan a cabo en un sistema anual. Las fracciones de eñe 

cotizadas dan los siguientes incrementos: 

De 1 a 13 semanas no hay incremento; de 13 a 26 semanas 50% de -

incremento; más de 26 semanas 100% de incremento. 

El asegurado afectado por un estado de invalidez, ten--

drá derecho a asignaciones familiares, asi lo dispone la frac—

ción III del Articulo 129 de la Ley, incluido en seguida: 

PRIMER PARRAFO, FRACCION III. "El estado de invalidez da 
derecho al asegurado, en los términos de esta Ley y sus 
reglamentos, al otorgamiento de las siguientes presta--
ciones: 

"HL Asignaciones familiares, de conformidad con lo es-
tablecido en la sección séptima de este capitulo". 

Las asignaciones familiares son ayudas.  que otorga la --

Ley a los familiares del pensionado, por invalidez, vejez o ce--

santia en edad avanzada. 

Por lo que respecta a las reglas bajo las cuales se ---

otorgaran las asignaciones familiares se detallan en el artículo 

164 de la Ley: 

"Las asignaciones familiares consisten en una ayuda por 
concepto de carga familiar y se concederán a los benefi 
diarios del pensionado por invalidez, vejez o cesantía= 
en edad avanzada, de acuerdo con las siguientes reglas: 

Para la esposa o concubina del pensionado el quin 
ce por ciento de la cuantía de la pensión; 

Para cada uno de los hijos menores de diesiséis -
años del pensionado el diez por ciento de la cuan 
tía de la pensión; 

"Hl.- Si, el pensionado no tuviere ni esposa ni concubi-
na, ni hijos menores de dieciséis años, se conce-
derá una asignación del diez por ciento para cada 
uno de los padres del pensionado si dependieran -
económicamente de él; 

nI • •• 

"11.- 
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"IV.- Si el pensionado no tuviere ni esposa o concubina 
ni hijos, ni ascendientes que dependan económica- 
mente de él, 	se le concederá una ayuda asisten---
cial equivalente al quince por ciento de la cuan-
tra de la pensión que le corresponda; y 

"V.- Si el pensionado sólo tuviere un ascendiente con-
derecho al' disfrute de asignación familiar, se le 
concederá una ayuda asistencial equivalente al --
diez por ciento de la cuantía de la pensión que -
deba disfrutar. 

"Estas asignaciones familiares se entregarán de preferencia al - 
propio pensionado, pero la correspondiente a los hijos podrá en-
tregarse a la persona o institución que los tenga bajo su cargo-
directo, en el caso de no vivir con el pensionado. 

"Las asignaciones familiares cesarán con la muerte del familiar-
que la originó y, en el caso de los hijos, terminaran con la ---
muerte de estos o cuando cumplan los dieciséis años, o bien los-
veinticinco años, aplicándose en lo conducente lo dispuesto por-
el artículo 156 de esta. Ley. 

"Las asignaciones familiares concedidas para los hijos del pen--
sionado con motivo de no poderse mantener por si mismos, debido-
a inhabilitacionqs para trabajar por enfermedad crónica, física-
o psíquica, podrán continuarse pagando hasta en tanto no desapa-
rezca la inhabilitación". 

Las asignaciones familiares en el articulo 75 de la Ley 

anterior sólo se fijaban para los hijos de los pensionados; en -

la actual se amplían a la esposa, ascendientes y al propio pen--

sionado, lo cual constituye un beneficio superior en el ndcleo -

familiar. 

Consideramos que en este tipo de pensiones, el sistema-

adaptado por la Ley es equitativo, pero presenta la desventaja -

de dejar en abandono a aquellos asegurados que no han cotizado -

durante 150 semanas. 



4.3. 	PENSIONES POR MUERTE NO PROFESIONAL 

La muerte es la cesación de la vida y su fin natu-

ral. El riesgo protegido por este seguro es. aquel' en que la -

muerte sobreviene por una causa ajena al trabajo. 

Como en el caso de la vejez, se debe considerar no-

como un riesgo en un sentido técnico, sino como un, riesgo so 

cial - esto significa que "provoca la pérdida del empléo o ••• 41.1. 

que disminuye el nivel de vida de toda persona que ejerce una 

actividad profesional, cualquiera que sea la naturaleza de --

esa actividad." 1 - que trae como consecuencia económica la -

falta de salario del asegurado, lo que origina el otorgamien-

to de pensiones de viudez, de orfandad y para los ascendien-

tes, teniendo como finalidad proteger a la viuda huerfanos y-

los ascendientes, analicemos cada una de las mencionadas pen-

siones. 

Se consagra en el articulo 152 de la Ley del Seguro 

Social, que será transcrito a continuación, el otorgamiento -

de la pensión por viudez, señalándose en dicha norma las per 

sonas que son beneficiarios de la pensión, asf como las condi 

ciones bajo las cuales se otorga la prestación referida. 

"Tendrá derecho a la pensión de viu 
dez la que fue esposa del asegurado o del pensfona-
do. 
"A falta de esposa, tendrá derecho a recibir la pen 

1 Revista del Organo Bimestral de Consejo Federal de Seguridad 
Social, de la Rep. Argentina,No. 4-5 - marzo-Junio 1962 Pág. 
12 
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sión, la mujer con quien el asegurado o pensionado-
vivió como si fuera su marido, durante los cinco --
años que precedieron inmediatamente a la muerte de-
aquél, o con la que hubiere tenido hijos, siempre -
que ambos hayan permanecido libres de matrimonio du-
rante el concubinato. Si al morir el asegurado o --
pensionado tenía varias concubinas, ninguna de ----
ellas tendrá derecho a recibir la pension. 

"La misma pensión le corresponderá al viudo que es-
tuviese totalmente incapacitado y que hubiese depen 
dido económicamente de la trabajadora asegurada o 
pensionada fallecida. 

En determinadas situaciones la viuda se ve privada-

del derecho al goce de la pensión, cuando, no habiendo tenido 

hijos del asegurado fallecidó, se de alguno de los supuestos-

que establece el artículo 154 de la Ley del Seguro Social, cu 

yo contenido es el siguiente: 

"No se tendrá derecho a la pensión -
de viudez que establece el artículo anterior, en -- 
los siguientes casos: 

Cuando la muerte del asegurado acaeciere antes 
de cumplir seis meses de matrimonio. 

II. Cuando hubiese contraído matrimonio con el --
asegurado después de haber cumplido éste los-
cincuenta y cinco años de edad, a menos que a 
la fecha de la muerte haya transcurrido un --
año desde la celebración del enlace; y 

III. Cuando al contraer matrimonio el asegurado re 
tibia una pensión de invalidez, vejez o cesan 
tia en edad avanzada, a menos de que a la fe-
cha de la muerte haya transcurrido un año des 
de la celebración del matrimonio. 

Las limitaciones que establece este artículo no re 
girán cuando al morir el asegurado o pensionado la-
viuda compruebe haber tenido hijos con él". 

1 1 2 

"I 
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A pesar del contenido de estas disposiciones que tienen 

por finalidad evitar fraudes al Instituto Mexicano del Seguro r' .711' 

cial, consideramos que si debe tenerse en cuenta la situación 

económica de la viuda, para moderar.el rigor de la Ley. 

La fecha en que nace el derecho a gozar de la pensión-

de viudez, asi como las causas por las cuales cesa el otorgamien 

to de dicha prestación y el procedimiento a seguir en caso de --

que la viuda o concubina contrajeran matrimonio o entraren en --

concubinato, se fijan en el articulo 155 de la Ley, cuya trans—

cripción se hace en seguida: 

"El derecho al goce de la pensión de viudez comenzará -
desde el día del fallecimiento del asegurado o pensiona 
do y cesará con la muerte del beneficiario, o cuando -= 
la viuda o concubina contrajeren matrimonio o entraren-
en concubinato. 

La viuda o concubina pensionada que contraiga matrimo--
nio, recibirá una suma global equivalente a tres anuali 
dades de la cuantía de la pension que disfrutaba". 

Para el mejor cumplimiento de esta disposición, el Con-

sejo Técnico ha autorizado que las Delegaciones Regionales y Es-

tatales del I.M.S.S., efectuén pagos provisionales a cuenta de -

pensiones, a fin de que la familia no quede desprotegida mien--

tras. se aprueba el otorgamiento de dicha pensión. 

La cuantía de la pensión de viudez se señala en el artí 

culo 153 de la Ley en los siguientes términos: 

"La pensión por viudez será igual al cincuenta por cien 
to de la pensión de vejez, de invalidez o de cesantía - 
en edad avanzada, que el pensionado fallecido disfruta-
ba; o de la que hubiere correspondido al asegurado en -
el caso de invalidez". 

En la pensión de orfandad, su otorgamiento, así como --

los casos en que ésta puede ser prorrogada, se especifican en el 



artículo 156 de la Ley que transcribimos a continuación: 

"Tendrán derecho a recibir la pensión de orfandad cada-
uno de los hijos menores de dieciséis años, cuando cuan 
do mueran el padre o la madre, si éstos disfrutaban de7  
pensión de invalidez, de vejez o de cesantía en edad --
avanzada, o al fallecer como asegurados tuviesen acredi 
tado el pago al Instituto de un mínimo de ciento 
cuenta cotizaciones semanales. 

"El instituto prorrogará la pensión de orfandad, des---
pués de alcanzar el huérfano la edad dé dieciséis años-
hasta la edad de veinticinco, si se encuentra estudian-
do en planteles del sistema educativo nacional, tomando 
en consideración las condiciones económicas, familiares 
y personales del beneficiario, siempre que no sea suje-
to del régimen obligatorio del Seguro Social. 

"Si el hijo mayor de dieciséis años no puede mantenerse 
por su propio trabajo, debido a una enfermedad crónica-
defecto físico o psíquico, tendrá derecho a seguir reci 
biendo la pensión de orfandad en tanto no desaparezca 
la incapacidad que padece. 

"El Instituto concederá en los térmlnos de este articu-
lo, la pensión de orfandad a los huérfanos mayores de -
16 años, si cumplen con las condiciones mencionadas. 

Podemos sitetizar algunos beneficiarios que otorga 1 

Ley, en los siguientes términos: 

a).- Huérfanos de padre y madre, 30% de la pensión mensual del -
asegurado. 

b).- Huérfanos de padre o madre 2% de la pensión mensual del ase 
gurado. 

c).- Se otorgará hasta los 16 años o mientras se encuentren inca 
pacitados. Se prolongará hasta los 25 años si estudian en - 
planteles del Sistema Educativo Nacional. 

d).- Al terminar la pensión se les proporcionará una indemniza—
ción global de tres mensualidades. 

Finalmente el artículo 170 de la Ley dispone que el to-

tal de las pensiones atribuidas a la viuda, a la concubina y a -

los huérfanos de un asegurado fallecido, no deberá exceder del -

monto dela pensión de invalidez, de vejez o de cesantía que dis-

frutaba el asegurado, o de la que hubiere correspondido suponien 

••• 
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do realizado el estado de invalidez. En caso de no exceder, se - 

reduciran proporcionalmente las pensiones. El derecho al goce de 

la pensión de viudez y orfandad comenzará a partir del día del -

fallecimiento del asegurado y cesará con la muerte del beneficia 

rio. En el caso de la pensión de viudez también cesará cuando la 

viuda o concubina contraiga matrimonio y en el caso de pensiones 

de orfandad cuando el menor cumpla 16 años y si estudia o esta -

inválido al cumplir los 25 años de edad. 

Y por lo que respecta a la pensión de los ascendientes-

del asegurado fallecido pueden tener derecho a una pensión cuan-

do existan las circunstancias que el artículo 159 de la Ley, ---

'transcrito en seguida, que prevee: 

"Si no existieren viuda, huérfanos ni concubina con de-
recho a pensión, ésta'se otorgará a cada uno de los as-
cendientes que dependían economicamente del asegurado o 
pensionado falleCido, por una cantidad igual al veinte-
por ciento de la pensión que el asegurado estuviese go-
zando al fallecer o de la que le hubiere correspondido-
suponiendo realizado el estado de invalidez!'. 

Es meritorio destacar que nuestra Ley del Seguro Social 

ampare a los ascendientes que dependían económicamente del asegu 

rado o pensionado fallecido, no obstante lo anterior considera--

mos que para que el ascendiente goce realmente de esta presta—

ción, la cuantía de la pensión deberá ser mayor del 20% por cien 

to de la pensión que el asegurado estuviese gozando antes de fa-

llecer. 
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4.4, 	PENSION DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA. 

El riesgo social que protege este seguro representa un-

peligro para el desarrollo normal de la sociedad, pues el traba-

jador cesante se convierte en una carga para sus semejantes, pa-

ra el Estado; las causas que dan origen al desempleo son de índo 

le compleja, ya que pueden ser fenómenos sociales económicos, --

etc. 

Podemos decir que la cesantía es la falta involuntaria-

de trabajo, es decir, se considera un trabajador cesante cuando-

busca otro trabajo remunerado sin encontrarlo, esto se ha debido 

en gran parte a la modernización de las industrias que han traí-

do como consecuencia el problema del desplazamiento de los traba 

jadores, tanto para la población de edad avanzada como para la -

población joven, este problema lo resuelve en parte nuestra Ley-

en el artículo 143 que establece lo siguiente: 

"Para los efectos de esta Ley existe cesantía en edad -
avanzada cuando el asegurado quede privado de trabajos-
remunerados después de los sesenta años de edad". 

Al respecto comenta Javier Moreno Padilla "El fin del -

contenido de esta disposición es cubrir el riesgo de la desocupa 

ción, en virtud de que las personas que quedan comprendidas en -

la misma, se ven colocadas en una situación de desigualdad para-

obtener una ocupación respecto de los demás trabajadores.1 

Para poder disfrutar de las prestaciones concernientes-

al seguro de cesantía en edad avanzada, el asegurado que lo pre-

tenda deberá reunir los requisitos señalados en el artículo 145-

de la Ley, que transcribimos a continuación: 

1 ) Moreno Padilla Javier, Nueva Ley del Seguro Social, Ed. Tri--
11, México 1981, pág. 103. 
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"Para gozar de las prestaciones del seguro de cesantía- 
en edad avanzada se requiere que el asegurado: 

I.- Tenga reconocido en el Instituto un mínimo de qu-
nientas cotizaciones semanales. 

II.- Haya cumplido sesenta años de edad; Y 

Hl.- Quede privado de trabajo remunerado". 

Creemos conveniente que se reduzca la edad para disfru-

tar de la pensión de cesantía en edad avanzada a 55 años en iu--

gar de los 60 que exige la Ley, a fin de atenuar en parte por lo 

menos el problema del desempleo. No pensamos que sea imposible -

reducir dicha edad a 55 años, otorgando las pensiones de cesan--

tía en la proporción que corresponde actuarialmente tal y como - 

se proviene en la Ley, es decir que aunque estas pensiones de ce 

sentía resulten aún más reducidas de las que actualmente fija la 

Ley por 60 años de edad y 500 cotizaciones semanales, en alco be 

neficiaria a los trabajadores desplazados. 

El disfrute de esta pensión excluye la posibilidad de -

ser sujetos de prestaciones en las ramas de pensión de invalidez 

o de vejez, según dispone el artículo 148 de la Ley, inserto a 

continuación: 

"El otorgamiento de la pensión por cesantía en edad ---
avanzada, excluye la posibilidad de conceder posterior-
mente pensiones de invalidez, o de vejez, a menos que -
el pensionado reingresará al régimen obligatorio del Se 
guro Social, en cuyo caso se aplicará lo dispuesto en - 
la Fracción IV del articulo 183% 

Cabe señalar en este artículo el comentario del precita 

do autor Moreno Padilla, que manifiesta. "Esta disposición con--

tiene una contradicción, puesto que resulta dificil comprender -

que sí un pensionado por cesantía reingresa al seguro obligato--

rio y sufre una enfermedad no profesional, deba tener un mínimo 
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de 1:00 semanas en el reingreso para que se le otorgue una pen---

sión de invalidez, no obstante que los mínimos de dicha pensión-

los había cubierto con anticipación".1 

La fecha de iniciación del goce a la pensión de cesan--

tía en edad avanzada, se encuentra establecido en el artículo -- 

146 de la Ley, que incluimos en seguida: 

"El derecho al goce de la pensión de cesantía en edad -
avanzada comenzara desde el día en que el asegurado cum 
pie con los requilitos señalados en el artículo ante---
rior, siempre que solicite el otorgamiento de dicha pen 
sión y haya sido dado de bajo del régimen del seguro --
obligatorio". 

Es fundamental que los trabajadores que reunan las con-

diciones para el otorgamiento de esta pensión, formulen su soli-

citud ante el instituto Mexicano del Seguro Social, para que em-

piece a generar el derecho a la pensión. 

La cuantía de la pensión que disfrutaran los asegurados 

por lo que se refiere a este ramo se menciona en el artículo 147 

de la Ley que establece: 

"Los asegurados que reúnan las condiciones establecidas 
en la presente sección, tendrán derecho a disfrutar de-
una pensión cuya cuantía se señala en la sección octava 
de este capitulo". 

Dicha cuantía se calculará con base en lo dispuesto por 

el artículo 171 de la Ley incluido en seguida: 

;'Al asegurado que reúna las condiciones para el otorga-
miento de la pension de cesantia en edad avanzada, le -
corresponde una pensión cuya cuantía se le calculará --
de acuerdo con la siguiente tabla:- 

1) Op. cit., pág. 104 
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Cuantía de la pensión expre 
sada en % de la cuantía de-
la pensión de vejez que le-
hubiera correspondido al --
asegurado de haber alcanza-
do 65 años. 

Años cumplidos en la fecha en que 
se adquiere el derecho a recibir-
la pensión. 

60 75% 
61 80% 
62 85% 
63 90%.  
64 95% 

ITE—SUEIFitara un año a los cumplidos cuando la edad los exceda -
en seis meses". 

El intima párrafo de esta disposición indica que se con 

siderará un año cumplido, cuando el solicitante sobrepase en ---

'se.is meses, la edad real que tiene, por ello su porcentaje de •1111 •I•1 

pensión será la siguiente anualidad; sin embargo, el trabajador-

que tenga 64 años y 6 meses, no'se le podrá hacer efectivo este-

aumento, porque en ese caso se tendría que aplicar la pensión de 

vejez y ello no lo autoriza el ya citado artículo 148 de la Ley-

del Seguro Social. 

El instituto concede un aumento hasta del 2% de la pen-

sión, cuando el pensionado.por su estado físico requiera la asis 

tencia de una persona en forma permanente. Igualmente se otorga-

ran asignaciones familiares en la forma descrita ya cuando trata 

mos las pensiones de invalidez. 
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4.5. 	PENSION POR VEJEZ 

"El obrero, en general, dice Don Severiano Aznar, no ga 

na un salario suficiente. Viviendo con la mayor austeridad y ad-

ministrando el pobre presbpuesto de su hogar, apenas puede aten-

der a las más imperiosas necesidades del día. No hay que pensar-

que pueda ir acumulando y ahor*rando un capital con que vivir los 

últimos años de su vida, cuando ya sus brazos cansados, no po—

drían darle el trabajo que es su pan. La vejez le sorprende ande 

fensos sin reservas...A una larga vida de trabajo y de privacio-

nes le espera el triste premio de la humillación y del hambre".1 

Por lo cual, al Estado le interesa resolver el problema 

de la subsistencia de los ancianos pobres; en su aspecto positi-

vo por el derecho que tienen a la vida y en su aspecto negativo-

por ahorrar a la colectividad los danos que derivan del abandoncl 

Y como solución a este problema existe el seguro correspondiente 

de vejez. 

Así pues, nuestra Ley del Seguro Social consagra la pen 

sión de vejez cuyo artículo 138 establece los requisitos para --

disfrutarla diciendo que: 

"Para tener derecho al goce de las prestaciones del se-
guro de vejez, se requiere que el asegurado haya cumplí 
do sesenta y cinco años de edad y tenga reconocidas pdF 
el Instituto un mínimo de quinientas cotizaciones sema-
nales". 

Respecto al reconocimiento de las cotizaciones cabe se-

ñalar que no es necesario que los trabajadores los alcancen con-

un sólo patrón, ya que el número de registro de afiliación sirve 

para toda la República sin importar la circunscripción territo--

rial en donde laboren; además, cuando dejen de trabajar conserva 

ran sus derechos en los términos de los artículos 182 y 183 de - 
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la Ley que nos ocupa; en esas condiciones al reintegrarse a otro 

trabajo, se les acumularan las semanas cotizadas en los anterio-

res. 

Y en opinión a la edad de 65 años que exige la Ley para 

el otorgamiento de la pensión consideramos que debería recibirse 

al cumplir los 60 años de edad el asegurado, toda vez que dicha-

edad es el promedio de vida del mexicano según los últimos cen--

sos generales y también porque un hombre que ha trabajado gran -

parte de su vida, es justo que tenga derecho a descansar tenien-

do un fin tranquilo. 

El Plan Global de Desarrollo 1980-82, contempla el pro-

medio de vida al manifestar entre otras cosas que: "En 1930 la -

esperanza de vida para los hombres fue de 36.8 y para las mujeres 

de 38.2; hacia 1960 los datos correspondientes fueron de 57.6 y-

de 60.3; en 1970 de 61.1 y 64.9; y para 1975 de 62.8 y 66.6 años 

respectivamente. Lo anterior significa una duplicación efectiva-

del tiempo promedio de vida de los mexicanos en cuatro décadas",1 

El otorgamiento de esta pensión sólo opera a petición 

del asegurado, según dispone el artículo 141 de la Ley inserto a 

continuación. 

"El otorgamiento dela pensión de vejez sólo se podrá --
efectuar previa solicitud del asegurado y se le cubrirá 
a partir de la fecha en que haya dejado de trabajar, --
siempre que cumpla con los requisitos del articulo 138 
de esta Ley." 

Podemos resumir los requisitos básicos que establece la 

Ley, para que los asegurados puedan disfrutar de la pensión de 

vejez, en la sigáiente forma: 

1).Plan Global de Desarrollo 1980-1982, México, Poder Ej,ecutivo-
Federal, Secretaría de Programación y Presupuesto, pag. 192 
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1.- Tener 65 años de edad•; 

2.- Haber cotizado por lo menos 500 semanas en el Instituto Mexi 
no del Seguro Social. 

3.- Dejar de trabajar; y 

4.- Formular solicitud al Departamento de Prestaciones en Dinero 
del I.M.S.S. o ante la delegación respectiva, en donde entre 
gue su credencial de asegurado y acta de nacimiento o docu-
mento equivalente. 

El asegurado podrá diferir el disfrute de esta pensión-

en los términos del articulo 140 de la Ley que dispone: 

"El asegurado puede diferir, sin necesidad de avisar al 
Instituto, el disfrute de la pensión de vejez, por todo 
el tiempo que continúe trabajando con posterioridad al-
cumplimiento de los requisitos señalados en el articulo 
138 de esta Ley". 

Cabe comentar al réspecto que los patrones no pueden en 

forma unilateral obligar a los trabajadores que tengan 65 años,-

a pensionarse; ellos pueden diferir su pensión y aumentar el mon 

to de la misma a través de los incrementos anuales de la cuantía 

básica. A lo único que deben construirse las gestiones de los pa 

trones, es a ayudar en el trámite de la pensión, siempre y cuando 

el trabajador lo solicite. 

Se concede un aumento hasta el 20% al pensionado, si ne 

cesita por su estado físico que lo asista otra persona de manera 

continua. 

Para determinar la cuantía de la pensión se sigue el --

mismo sistema que expusimos al tratarse el seguro de invalidez -

con la diferencia de que en este seguro en lugar de exigirse 150 

semanas de cotización, se requiere de 500. (se cita en la trans-

cripción del Art. 167 de la Ley del Seguro Social). 

Y para finalizar el analisis de este tipo de pensión ca 
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be resaltar un estudio a nivel internacional (en 58 paises) so--

bre la cuantía de la pensión en cuestión del cual se contempla--

ron los siguientes resultados: 

1.- Que las cuantías de las pensiones como norma general resul--
tan excesivamente bajas, en grah mayoría de los programas. 

2. Que unicamente el 14.4 por 100 de los programas otorgan por-
concepto de pensiones el 75% o mas del salario que venía re-
biendo el trabajador. 

3. Que el 33.3% de los paises conceden una prestación inferior-
al 65% de su salario".1 

Apreciamos que nuestro régimen de pensiones en este as-

pecto otorga una cuantía inferior al 65% del salario del asegura 

do, situación que más adelante detallaremos. 

Para finalizar este capítulo presentamos a continuación 

dos cuadros sinopticos que contienen algunas disposiciones de la 

Ley del Seguro Social, de.la Ley Federal del Trabajo, del Regla-

mento de las Ramas de Riesgos Profesionales y Enfermedades no 

Profesionales y Maternidad, acuerdos del Honorable Consejo Técni 

co del I.M.S.S. y Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia 

relativas tanto al asegurado como a los beneficiarios en materia 

de pensiones; observandose en cada tipo de pensión: El concepto-

las medidas preventivas, el otorgamiento, las condiciones necesa 

rias para recibirla, la fecha de su iniciación, las causas que -

determinan la falta de derecho a la pensión, reconocimiento y e-

xamenes médicos de la suspensión, la contabilidad, la incompati-

bilidad, el monto de la pensión, las asignaciones de tener un co 

nocimiento más claro y amplio sobre el estudio de "Las pensiones 

1) Prieto Escudero, German, Doctrinas, hechos tendencias en los-
seguros de pensiones, Rev. Iberoamericana de Seguridad Social 
Ano XXI, No. 3, mayo-junio 1975, pág. 560 
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CAPITULO V 

5. 	ANALISIS DE LAS PENSIONES QUE OTORGA EL INS 
TITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. 

5.1. 	PENSIONES Y PENSIONISTAS EN EL INSTITUTO ME 
XICANO DEL SEGURO SOCIAL ( DATOS ESTADISTI---
COS) 

5.2. 	SITUACION DE LAS PENSIONES EN EL DESENVOLVI 
MIENTO ECONOMICO Y SOCIAL DEL PAIS 

5.3. 	LA NECESIDAD DE LA ESCALA MOVIL DE PENSIO-
NES. 
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5.1. 	PENSIONES Y PENSIONISTAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL - 
SEGURO SOCIAL. (Datos Estadísticos) 

Después de haber explicado las diversas pensiones que -

otorga la Ley del Seguro Social con sus principales caracteristi 

cas y requisitos, cabe ahora señalar el panorama que proyecta el 

Departamento delstadísticas de la Jefatura de Planeación del --

Instituto Mexicano del Seguro Social, en la 'Memoria Estadistica 

1979", con relación a las pensiones y pensionistas; a efecto de-

determinar el número de pensiones que otorga el citado Instituto 

tanto para los asegurados como para sus beneficiarios; los ingre 

sos y egresos contables en: riesgos de trabajo, invalidez, vejez 

cesantía en edad avanzada, enfermedades en general y la estructu 

ra de la población derechohabiente, con el propósito de tener --

una visión más clara ahora en el ámbito económico - en el siste-

ma de pensiones en nuestro país y sobre todo determinar con ma—

yor exactitud algunas carencias que sufre el pensionado, así ---

pues a continuación presentaremos algunos cuadros que reflejan -

lo antes señalado. 



• Cuadro No. 1 

35=1 Oln 1:4k1.1.:1:AD 71%nA:9=1.. 4196 7110 0. 94.11:80 Y nX;GOS PE iteOnllt K4':t4VAL. 1979 

taz;Je Ja 4rndrde de le pynctén:,11  
(pada ;tr ter) 

11.4400 de Trabajo 

C410I . . 

TOTAL 32 277 100,00 

Z44:4 	100.00 1 403 4.94 
104.11 200.40 1 404 4.97 
240.01a 	300.00 5 145 16.00 
243.01 	• 	400.00 2 966 6.83 
444.01 	• 	.it 	:00.00 2 370 7.34 

'543.01 a 	 t00.0d 2 055 6.37 
690.41• 	700.00 1 749 5.42 
700.01 	e 	803.00 1 786 5.54 
800.01 	a 	903,00 1 746 5.54 
400.01a 	1 000.00 1 760 3.31 

1 000.01 	• 	• 	1 200.00 3 	131. 9.70 
1 100.01 	a 	1 200.00 2 015 6.24 
1 310.01 	a 	1 900.00 2 228 6.90 
1 100.01 	a 	2 400.00 957 2.96 
2 443.41 	a 	3 000.00 331 1.71 
3 c"ol 	_ a 	3 700.00 303 0.94 
3 740.01 	a 	4 300.00 137 0.49 
4 30.01 	a 	3 400.00 66 . 	0.10 
3 430.01 	e 	6 400.00 33 0.11 
6 400.01 	a 	7 30040 22 0.07 

mía 	 de 	.7 300.00 42 .0.13 

Promad10 ~mal de la pensión (2) 620.16 

Las ?anatemas de incapact.lad per-ame:1ga aun cita/lefa traedor a $1 600.00 mengua 
leo, corcospondan o aquellos casco con poretento reducido do incapacidad, 
11 ora:tlla mcuss.A1 do ta pensión a calcula con baos en lee aire de pensio-
na en :urea da pego al 31 dm diciembre Je 1979 y el Importa bruto do le nómi-
u* da »t'atonal, exdualvanaace del eme da aclembta del misma kno. 

lance: hilatura de Sarrieta Tlentea.. Dapartalunta de Prostatona en Dinero. 

Cuadro No. 2 
PON$IJNOL PGA 1r0A7A117.45 72,410.2n:C. 

Concapto 1979  

88 COLSO DL 7AGO 32 :77 

Cuancla mensual promedia (1) 223 

Ldad promedia (anos) £2 

coxcumpAl (2) ' 	é 267 

Cuantía menulal promedio • 1 292 

[dad promedio (anos) 3e 

TINCADAS 	(3)  411E 
=MINADAS 2 • 00.1. 

Causas da ext1nclent 

Detuncidn .  ' 213 

Duración promedio (aloe) 6.) 

. 	Ile.anUdeciln de laboras 

Duración promedio (anos) 
.. 	• OTRA$ 
11 793 

Duracidn prcnadiu (anos) 
4 	: 	• 

1.4 
Edad pral:Ahíto (ano.) 31 

(1) La cuant1a mensual promadia ea Wilee....dtvidlendo Al taparte bruto del lea pensione* ea curso da pago «o oriii ó,iTiitambt4, entre el rdrara de penstaraa en ;urea ea ¿ato, ea 111 MUDO ces, 
(2) ?cadoce* conced1Jm (otorgadas) 4n 41 ano son equalled cuyo leebb de reeolvadn, por el N, Condijo Naire, carraspead* a tío ato. 	':* (3) ?Quiénes limitara en el ato ton Neollea cuya leche di ditreeho a olor¿ talento corresponde aeatementa a 484 ano, el suel no n4cetarla. nte etlectdn'con el oto de 

4:41445644 :4 la gunildn. Lote concepto ju4t111r4 la earlimalOn d4 loa s'Iras publicada en las maríe* antatates, pi que os Y44 aecuállcando (altorrr se pttotn • 
ChAr. 4U4V00 ama. 

!ante: Jeletura de torvIctos TdanIcoo.• Departamento da P 	salame en Dinero. 



ascocos pf 711.56AM mamaos Y Dia 1,103M1010. roa amo Y NatIO woreaactów, 

Cuadro No. 3 

Q48 PRODC2eROK IXCAPAUDAD UMPORAL. 

Tipo de r1easo y Ubico 
de operaci6n 

1978 

Caso§ I 	Oías 
promadlo 

TOTAL 484 243 .  18.5 ' 

ACCIDG771$ Dt TOMA.» 437 043 18.0 
ACCIDENTES IN TRAN8170 46 020  22.2 
DIF21/YZ11ADE6 De MUJO 1 280 85.2 

CYJAMO 470 SU 18.3 

Accidentes de trabajo 423 553 17.7 
Accidentes en trInalto 45 687 22.1 
Enfermedades de trabajo 1 276 84.8 

CAMPO 11 077 18.3 

Accidentes de trabajo 10 180 17.7 
Aee1dantes en cc/ulto 293 37.5 
enfermedades de trabajo 4 219.7 

CAMPO calmo 2 /50 21.6 

Accidentas Je trabajo 2 110 e.... 21.3 
Accidentes en tribute* 
enfermedades de trabajo 

40 39.4 

la. 

Cuadro No. '4 
QUE PRODUJERON ISCAPACIDAD rrammre 7 ~E.' 

Consecuencia y Upo 197d 
da riesgo Ift-banui CL;N: Zaite:,  3M 

INCAPACIDAD PIRMAIMMU 11 779 90 47 11 911 

Accidentes de trabajo 9 907 86 45 10 036 Accidentes en trílleles.. 617 4 2 6i5 • enfermedades da trabajo 1 235 1 O! 

MUERTE 1 485 21 4 1 	51G 

Accidentes de trabajo 1 	143 18 2 1 	153 Accidentes en translto 333  2  • 2 340 enfermedades de trabajo 7 7 

/mental Joitítílie 4. los Servicio, do Medicina NiI Trabajo. 



Cuadro No. 5 	 PCNIIONCI tiC OKYAULID Y #00CROUNTX11 POR rtro DC 0040 Y %ANUO& 156.21001T6 P.124041.. 1111 

lava de &mores de la with 
(nadie per Me) 

Kluteub ,ic 7.'010 Involidia, Mea, mantea y temerte 1 

Orfandad Aelandieneee ' Orfandad Astandibniee 
. 

• C4404 
I 

% I 	Caeos 	l' 	% C4400 I 7. 	' 	' 1..eoe 1 % 

MAL U 357 100.00 •••4 613 	100,00 	131 063 101.00 4 131 100.00 

Il1.fl 	4 	31041 16 lb 40.72 3 130 . 67.43 	111 470 41.00 3 131 13.71 
310.11a 	411. 00 3 141 12.20 443 10,04 	7 153 5.30 116 2.82 
614.61e 	650.-' 3 114 11.33 3n0 10.14 	3 330 2.54 104 1.17 
40.41a 	1.1.14 11 1 232 4.71 109 4,S3 	 1029 1,56 33 0.14, 
74.i.1a 	r'1.01 1 144 4.31 149 3,66 	e 	1 195 . 	0.11 37 0.30 
111.61 	a 	.1 	C50.40 111 2.71 ' ' 62 .1.34 	 724 044 ti 0.33 

1 	ill.CY 	 1 210.02 a 348 '" . 1.46 20 0.63 	 111 0.10 12 0ii 
1 11'..4l 	e 	1 511.00 274 1.05 13 0.33 	 264 0.22 3 0.06 t 

els 	de 	1 303.00 . 329 •1'.99 ' 33 0.76 	 471 0.34 3 0,04 

1:e.,:to merma de le wenn (1, ' 431.60 419.34 340.49 331.49 
............. 

Cuadro No. 6 
	 PCO110$1£4 	POR TIPO DM 010090 Y RAMOS D$ 12001111 14N1VAt. 1119 

%mine de importe de le penatdm 
( posee por eas ) 

Risme* da trebejo ' 
... 

Invalida,'  etjed, tonna y *parta 
 

Caen* 1 Caso. 	.  • . 
, 

MAL 11 211 200,00 ' 104 120 100.00 
, 

...- 

400.00 	a 	930.00 4 111 73.14 94 633 61.20 
931.01 	e 	1 200.00 1 	02/ 	' 1.15 4 647 4.34 	

.... 
1 100.11 	a 	1 10040 417 4.43 2 341' 1.40 

• 
1 100.01 	a 	1 410.00 471 4.20 ' 1 111 1.37 
1 131.01 	a 	2 230.00 241 2.21 1 019 0.94 
2 250.01 	a 	2 700.00 141 1.43 611 044 
2 700.01 	a 	3 100,00 106 0.14 313 0.37 
3 200.01 	• 	a 	3 no.gio 30 0.43 733 0.28 
de 	da 	3 130,10 134 1.11 332 0,33 

( Preludie haneeal de In por.eth 934.31 4'0.01  
41 . 11'.~110 Ja ,rase de la pard.114 ele calella 010. bailo en lee 0111[00 do penitente 40 ceceo de pego 41 31 de diciembre de 1971 y el talarte lauree de la arÁLA de • 
pinelon.a, oulweicrene. del nes de dtetionhre dtl ademo ano. 

heme' Matera de le:viiiene blenitoe.. Doerermenie de P ttttt tiene, 411 Dinero. 



Cuadro No. 7 

FiLSMNED PC :1,44.11 EN ZL 3wIll LE RUZIG DF, IMMO. 

Concepto 1079 

EN CURSO DE PACO 

Cuentle mensual promedio (1) 

Edad promedio (atoe) 

26 337 

436 

11 

CONCOMAS 	(2) 4 861 

Cusncia mensual promedio 633 

Edad promedio 	(14111) 

FINCADAS 	(3) 2 604 

TEMUMAS 1 2i•5 

Causo de extinción: 

Dutuneteln 19 

Duract6n pcumeeln  7.5 

Mayorta Je edad Y 

Dertclan promedio 	(0.011) 6.2 

Abeneono de ettedloe 144 

l'erutan promedio (AMOS) 7.2 

41Cr44 3)3 

°erutan pr.:medlo (anos) 1.0 

Edad protedta 	(anos) 17 

Cuadro No. 8 

PENSIONES DE VlUCKE EN EL 1E000 DE amos DE tRIEAJO. 

Ceitcepto '1979 

..- 
EN CURSO DE PACO 

11 219 
Cuantía mensual promedio (1) 935 
Edad promedio (Wide) 43 

CONCEDIDAS 	(2) 1 322 
Cunntta mensual promedio 1 341 
Edad promadto (AN;15) 31 

FINCADAS 	(3) 
129 

TEMNADAS 	 ' . li, 
Cauca. de extincide: 

DetunCidn  
33 

DuraclAn promedio (años) 11.5 
HuOne ntocIal O 

Duraeldo promedio (anne) 4.4 

Otras 22 

Durando prouello (anua) 3.7 
[(Ud promedio (anos) 44 

Cuadro No. 9 

Concepto 1979 
t 

EN CURSO DE PAGO 4 613 

Cuantía mensual' promedio (1) L20 
Edad prometo (Moe) 39 

CONCEDIDAS (2) 666 

Cuantta mensual promedio 693 
• 

Edad promedio (años) n.d 

FINCADAS (3) ' 30o 

TEMINADA3 
e 

36 

Causas do ~incido) 4  

Defunción 33 

• Duración promedio (anos) 11.4 
Otras 3 

Duración proucdtu (años) 1.7 
Edad promedio Canoa) 67 

FUSIONO DE ASCENDENCIA EN EL SEGURO di MICO& DE 714411.70. 

tl) 	La c...sztle 	p4t 	et et.tIvOtt, Jtvidleodu al 
Ct 	 Yi¿c., a r. el Mera res. 

(21 Pernocte concediese (stor:4t•.1 tu el ami ion aquell (1) 	Pvny:.,,, iti.:e2st en tl ato Joe Aiuellas cuy. teche 
.W 	 ¿hle cOn,s91.0 )ueltlice le re.) ne..ee caeos. 

rS'enfel 4e4ettía 44 jerslcito. Ule1.11.341,• 5speromiento de  

. 	. tmoorte fruto de lec .0,h4l440.4 	tuteo de peso en el ose ae dlcien.cre, e-.4.ro el r,Wsro 10 	th 44Csi 

44 cuyo fecha do rotolncllo, por el H. Consejo Técnica, correeporde 3 ese 'As. Je derecho • Jter¿atieido cerfuelsOlide 4414atlenAnt4 a eta ¿ad, el cua: nu necees/ ta•snct c:leetet 1.40 el ofet e, 
vutectIn de lía cifro, publtemtes en laa memorias anteriores, ya que el vas sccealleenJo C411(Ot;.4 es ptii4n • 

Freeteetusee en Dinero. 



mutnors 411 

Cuadro No; 10 

4rwn,45 SO 11 114':4.1 44 1E744514 ?CACI ‘1C460:14 Y KIM*. 

lortelto 11/6 

2.1 C.:1143 DC VA/3 131 043. 
DJar.t(a 3onl4al priaogli (1/ 34Q 
Clad prevalle (buil 12 

C9:::CD:1.4 	(2) 21 6)3 
Cuando mensual proudio 313 
'Edad pr4746/9  (alta. 10 

711:47.46 	(3) 	• 19.6.14 

nxrusAphs 6 401 

Cawaa do anttne166i 

Dotooctin 237 
Dyvaath prenote (011. 4./ 

. 	Mayoreo da *dad 102 
Guraolin yrovedto (anos) 44 

14andano do eatudloo S 634 
Ouvaeldn {m'alodio (ando) 	. 3.1 

Otro 2 110 
Dulastin pro.l.dlo (ano» 3.1 

1/ad primo/LO 0~0 17 

Cuadro N,o. 11 
VIUDO IN EL 3111.41 De INVAL114C, 114,341. CIOANTIA 1 NUexte. 

• 

Come opto 1979 

CM CURIO DC PACO 109 121 
Cvanthe ~novel proewdlo (1) 410 

• :dad prooedto 	(Mor) 56 

s C(MCIDIDM 	(2) 13 411 
Cuando meeavol promedio 1 026 
(dad promedio 	(Mai) 1) 

VINCADA$ 	(3) 10 $11 
. 

TI11KIKADA4 ' 	1 404 
Ceuta., de eattnolOn, 

N'ungió,' 1 131 
Dorarla.% promodle 	(anos) 9.3 

Mueva «volee 13/ 
Dvractén promedio (Mol) 3.1 

Otra* 314 

Doroaten promedio 	(4E40) 2.1 
edad prOmedlo 	(onoe) 64 

Coseepto 

1.~.....~ 

19/9 

EN CIN110.DC PACO 6 331 
Ctimeiemonov.1 proneály (1) 331 
edad proledlo (ono) 63 

CONCEDIDAS (2) 	 . 222, 
Cuentea otoosual promadto ' 340 
Cdad promdto (enoé) . .t.d 

TINCADAS (3) 343 
/MINADAS 114 

Calme de exeloctdol 
.1 

DelootiOo 112 
N'acido prouedto (Atoe) 7.3 

Nra.
1 4 

Duractón promedio (44o0) 3.7 
Edad prmoedlo (*6o.) 76 

Cuadro No. 12 
ttC3nDLNCIA /.4 	:rct.-ao 01 mutur, 5IJ27./CtIAITIA Y 21107C. 

(1) La eddneta mensual preyadle do Mutado, dlvidloado al Lapona bruto de lea,yonelonie en aéreo de pego én el Roe de diciembre, ateo 41 Abeto de psno1Wil an Oidéo ia pago, én 411 14104 Mdi. 
(21 	Pendonee condolida, (peorgulaa) en el ano don , aquellos suyo tarar de rosolueldo, por el 11, Consejo /Unto°, eorteopoolo a deo ano. 
(3) Pon/Unas tímido§ an al ano pon aquella* cuya todita de doree:so e oto/mitote elleresponde eadotalonte a mee ano, el aval no toco retrateee 	totnélte don ml any do. seneeet5n de la peuatin. Coto momo Juanetes la vallando de lee «trae publicados es lee comortae manotee, ya gwe ao van ael4alliando ~draw so pretene• tan olmos &AM. 

;dfdlUdi dé dervtelo4.11enteeé.6 Deportanento de yteetaetonos en Dinero. 
• 



Cuadra) 31o. 13 

41440:11:5 RL ITNYALI0C2, VOJC: Y 01511114a1 Mit *DAD 4a/4117,4", X94141 ,5,4111410 104 111311012E 311:141411., gq17.0 

v 

• 01464a' 14 14P11.• da La ainalén 
Invalt dais ..' ,CotioUtía  . 	• 	. 

(pcies, tos amaj) 	, 

1 
«Mos 1 	

. ' , 
404000 'S 

. 
Tat ou ' I 

I 

. , 

TOTAL . 14 441 	• 20040 412 549 4011d110  :34'994 • , 100.00 
. 

1400.'A 	' 	a 	2 100400 	' •43 221 41.12 411 '46* 	• 3104 . 42 760 ; 36.64' 
1 900.01 	a 	2 400.00 3 413 132 4 394 .7.01 ......141/1 ' ' ' ' .4,93 ''' 
2 400.01 	a 	3 000.00 * 201 4.06  3 131 3.1l • .2 73* " • '• 3.00 
3 000.01 	a 	'3 700,00 1 447 4.47,  * uy • „ 11.144. •• 	4 143 • 2.63 
1100.01 	a 	4 300.00 ' 131 	' 1.82 e 1N, ' 1.11 2 370 ' ' 	.2.31 

, 	4 500.01. 	4. • ' 	S 400.00 ' 119 4.14 529 1./44 ' 4  ' 446. • .1.72 * 
S 400:01 	á 	4 400.00 304 4./6 . 553 :' 	". 429 7/31 . •1.33 • 
4 400.01 	a 	3 100,00 11.311 6.30 340 4.311 4640 0.90 ' 

ido 	• 	da, 	1 300,00 . 	, 144 4.45 • 11,0 141 4110 '1.24 

44  
• . 

llgetoodio sonoui1 4o La remito. (1). h 	' 1 811.1) 	• 2 '062.60 •  .2 127,20 

kt loreamd• sonotui: .4. Ita Jenotic a. 441•411 cm Sus 441 Leik ~Lec 4. áv000denic'44 ommoo 4o 'pu 41'11 do diatalbta da 2171 y el áliparác :bruto do lo p4514na tte • 
aanatainae, aaalualvamiara Mi asa da 414torbra 44 cisne ata. 

Yuntas "fallir. da tárvidu 2141~.• 6opartamoot4 da , Prootamicotes ~oro. 



1114;11,:11, ...4 	'1'21.11111 C•1311172.111 

Cuadro No. 14 
fri'..10 741714•. 111: 

. Cht.211,1 	;' 	11,1 	4',.. 	;Irt it ha .vb 4 	, 

• 

1 

IPC445,51
• . 

'7 . 7 	144 	,2 

1V411,/ 	. 	 .. 

711,410:W1 7 
/O11!.rtd341 1/c1111, 	toncr111%kolla 911t.1:11' 

. 
: 	L: 	=1:01:1 .  k2:=W 	15 

U11 •ip, 

414 	143 , 

?1nerilere• 111 . , 1.ts 	• 
. 	:s Tuialre • 	lorm41144 	. . 144 .31' 

U11144'44 Isirlior1o. t /Mi 	laarwavi 	 ... • 114 421 

Lomos 1 	tit.)41 • 

P11.2;741:,:15 11: 43MIC 1 041 AH 

Astitin:lo rdelza i 	:15 	7/01 
:g 	i.r.ci a ..145yr ice& lo %/1 /.1e, 
Zy hpapicallelot61 y trmtp:rce 149 147 
N. 	r411dart134 aac141 

M.57441CUCS 1:i DI:et:11 	• 	 . 2 914 191 

34.341t1Ya 	per tuap:41.4ad c*mp:r41 1 	117 	.:71 
Par,31.r..s 	p,:r tncapa:14.14 p.:maroara 1014 :43 
Pon41:r.11 	por .,1401.1a 151 	504U ••••... 
Pinot:my. 	:1:r oril.ngad 113 43: 
brlter:a 	a lob 441:111101W A 24 :14 
Fluqulta. 	7.1r nurrtrt.:rdp a v1.1141.4 palufloludo. 1 16/ 
Finiquito. 	par 	pengt.m.is  de 	urf.+!:1.11 
rtoloulto4 a willgnad» por ::J ola J. rgállsngia 

.$1. 	iXtr 4.1j111.)  

: 17 

A:411 para ‘411.14 	44 	funeral 7 4d0 
indrenisaci;nes par ingoadislad permanenta 1.2 9:14 

GAJWS PE aZa11U1StRAC1011 	. 1 	702 711 

1NCD14111:404111, DCPittelaa:10%e$ E :11771/41E5 milumm.1.1 557 	1211 

1.1.4113,144'.1 t41. CJERetcto • )15 95.1 

Cuadro No. 15 
IMMO 0! zummAtas Y 11ATTR31243. 

1 	, 

0Oootao y tipo de prioraotoml 
. 	• 	. 

1979' 

10011.4343 33 

	

'C(10741 . 	' 	
.. 

. 	. 
,' Abrogo potronales y twilribucido dtt4tel 
• Sottder1444 Social. temortbutl" ~tal 

111001K7011 04 INVAMOIDIX 	', 

'TtOlocterie 
• tetona.. morstortoo y orno ingresos 

• . .. 	mem 

POI9IO01072$ am asma 

' 	. 	. 4.6terenota "Mea 
De tomarte y laboratorio 
De hospltstleactdo y traasports 

• De ooltderldad pocha 465 

.POLS1741002$ !O OrNet0 

.8464141toe por, entewdo4 general ' 
Sobrldloa por. 	

n 
 paternidad 

Ayuda poro ¡setos de botarel (1) 

COAT03 DA 41161011711.04100 4 I.  

UNCO1A/111141004[3, DUPREMACIONtS t menas ACI761161.12 

11ESU1XAD4/3 DEL EXACIC10 

.1 1 

214 

34 . 427 

34 	.7 
279 

591 

, 391 

41 363 

31 070 

11 267 
ti 070 
3 217 

 2 527 

1 570 
903 
10 

4 154 

3 330 

.4 166 

914 	:. 

142 

496 
546 

714 

714 

221 

731 

114 
511 
172 
910 

470 

913 
903 
444 

444 

374 

11$ 

. 

. 

'. 
1  

.... 

. 

roof.Co:Ezniialtirt4 Con, r41. • Irprrt ranto ta C.Int 44111.1. 41) lachlye deferadoe y pensionad«. 
'monte' Contrelorta rm.sr41..014partmenlo 44 Cootaht1t644, 



Cuadro No. 16 
IW1tE3Ji 7 MOE.1(l5 GUSTA1LES 1t1 LJS 3CA'1451 DE INVALIDEZ, 9E2C), CESASTIA ES EDAD AVASZADA. Y 

C.11:01A1 	y 	tipo do 	presto...tonna 
• 

1179 

1%,KIL503 24 3)4 074 
JOTAS 2: 131 2 1; 

IhtUra patronato% y etintriburtáo estatal 22 'MI 212 

7OONCI0j PC I'AM'SIO1.E3 t 751 422 

F14.E.CL4r44 . 715 Chi 
Po luisnlot o iosmoblefs 042 00 
inteptisna moratorias y otros inireaos 176 	3 ,i4 

EGRESOS 11 812 313 
PICSTACIJUKS ES ESPECIE 	• 2 299 2,11 

~neta médica 93d 35: 
U. fartaeia y laboratorio lo 89: 
Dr hoapitmlisaedn y tronsporto 119 019 
bu protlian 	ionnra1 1 l'A 471 

PAC1IAC10NES Eh °MERO 9  ' 429 17; 	. 

Penalonas do gtodet 909 245 
PdlikUlidd do orfandad 431 057 
Ponalonoa 10 ascondiontea 21 d73 
?a -Ibi).!.11 	do 	In44llJos 1 510 120 
PO,dialiO4 du 	tajos 1 102 490 
flniqn[to2 	por tsstrtmi,110 4 	'ludan 	penstanadas 1 10) 
finLq..ical por pensiono% de ocfshadad 
ilninnttoa .1 ponalonodal por cambio do rostdol 

.ta 	21 	oxtranjvro  

I 	1n7 

4 54 
,»,1,4 para .castor du matrimonio a 	:,2 a.,%nra. 313 	tia 

Jos 

Alir03 DE AVM191S11.ACI09 2 55) 	215 

1WOrRatiL1DADES, DEMREEIAGIblES E IlifElElha 4!n2 .79 
4CIVAMALL2 

3E,.'.:11A,OS DEL E1ERCW10 12 521 	S41 

1n001 e. Ehnir2lorfa Conorel.. Dupustr,0ento de Canta:11114d 



Cuadro No. 17 
	

Cuadro No. 18 

YU;d:071AD73 't 7M:1:And :tfl 

Circoomtpclonsa 
197/ 

 10741 ruritánadá 'd.iltAloa 

TOTAL' 694 717 419 ,93 234 721 
VALti DE MTUCO 233 lou 161 925 71 241 
DfLECACIO.X0 441 	331 293 Ohd 163 413 
41140C3aidhtill 4 104 3 0n6 1 490 tojo California 16 9G4 11 443 S 457 :laja California Sur obil 40 293 CanfocNe 
COAAMII 
Copra 

1 	415, 
26 SS/ 
2 434 

1 488 
16 112 

l 6112 

647 
10 445 
l 	i'.04 Chiapas 3 353 3 640 1 693 Chinumhua 

' 	Durang1 17 136 
12 763 

11 	145 
7 47d 

3 991 
4 601 Guanajuto 19 257 11 933 6 324 ClidrZatl 

1118olp 	. 1 859 
6 412 

4 
4 

334 
546 

1 525 
1 626 .741lIco 48 236 30 901 17 335 MfelcooToluel o 942 4 152 2 090 Michoacin 

" 
15 076 9 321 5 753 Meteloo 24 706 8 914 4 732 Mayar¿¿ 4 296 2 560 1 516 Owilivo Le6n 57 437 35 462 22 315 Oaxaca 
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Las estadísticas que aparecen en los Cuadros Nos. 1 y 2 

se refieren a las pensiones por incapacidad permanente que regis 

. tren un total de 32,277 casos, con una cuantfa mensual promedio-

a $ 820.16 de pago; estableciéndose también la edad promedio de-

. 36 años y con una duración promedio de 6.7 años. 

En lo tocante a los cuadros 3 y 4, se presentan los da-

tos estadísticos de riesgOs de trabajo terminados,y días prome-- 

, 

	

	dio por tipo de riesgo así como de ámbito de operación que die-- 

ron origen a la incapacidad temporal, o bien que produjeron la - 

incapacidad permanente en unos casos y la muerte del trabajador-

en otros, en los primeros se dieron un total de 484,343;* en los- 

segundos 11,916 y por muerte.1,510 casos. 

Los cuadros Nos. 5,7 y 10 contienen los datos relativos 

las pensiones por orfandad, concedidas como derivación de los se 

guros de riesgos de trabajo, de invalidez, vejez, cesantía y ---

muerte; apreciándose los siguientes cifras: 26,557 y 130,063 ca-

sos; con cuantías proMedio mensual de $ 455.60 y.$ 340.44 de pa-

go con edades promedio de los beneficiarios de 11 y 12 años y --

con una duración de la pensión promedio de 7.5 y 8.9 años, res-

pectivamente. 

Asimismo en los cuadros 6.8 y 11 se concentran notas -

relativas a las pensiones de viudez otorgadas por lós seguros de 

riesgos de trabajo, de invalidez, vejez, cesantía y muerte, ob-

servándose los datos siguientes: 11,219 y 106,120 casos, con 

cuantías promedio mensual de $ 956.39 y $ 810.09 de pago para --

personas con edad promedio de 43 y 56 años y con una probabili-- 

dad de duración promedio de dicho pago por espacios de 9.3 y 

11.5 años respectivamente. 
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En los cuadros Nos. 5, 9 y 12 se contemplan las pensio-

nes de ascendientes, en relación a los seguros antes mencionados 

que teniéndose en dichos instrumentos y en el mismo orden los si 

guientes datos: 6,331 y 4,613 casos, con cuantías promedio men—

suales de $ 419.54 y $ 331.49 de pago, con edad promedio de 65 y 

59 años y con una duración promedio de la pensión de 7.3 y 11.4-

años, respectivamente. 

Del cuadro No. 13 puede inferirse que en las pensiones-

de invalidez, vejez y cesantía en edad avanzada, asciende al nú-

mero de casos a 54,149, 62,349 y 54,994; así como los promedios-

mensuales de $ 1,889.13, $ 2,062.80 y $ 2,127.20.de pago, respec 

tivamente. 

En relación a los cuadros 14, 15 y 16 pueden observarse 

los ingresos y egresos del Instituto Mexicano del Seguro Social-

en los seguros de riesgos de trabajo, de enfermedades y materni-

dad, de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, re 

saltando los siguientes resultados 

INGRESOS:$7,569.032 	$ 35,218.966 y $ 24,334,674 

EGRESOS: 7,824.085 	$ 41,385.221 y $ 11,812.833 

Finalmente, es interesante observar que el cuadro No. -

18 presenta el número total de derechohabientes que es 20,987.833 

y para un total de asegurados de 5,499.825, es decir 4 derechoha 

bientes por 1 asegurado. Y por otra parte se determina en el cua 

dro No. 17 el número de pensionados y beneficiarios que ascien--

den a un total de 694,417. 

Todos estos hechos estadísticos nos llevan a concluir - 

, • me,j0tsaniassitzisonde Aws i<piefts-kulas ~tes referidas. no cubren se 
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tisfactoriamente las necesidades del pensionado ante el crecien-

te costo de la vida, pues las cantidades promedio mensual de pa-

go oscilan de $ 340.00 a $ 2,127.00. No obstante que el decreto-

de 14 de noviembre de 1980, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el día 26 de noviembre del mismo año, reformó el artí 

culo 168 de la Ley del Seguro Social que a la letra dice: "La --

pensión de invalidez,de vejez o de cesantía en edad avanzada no-

podra ser inferior a dos mil doscientos pesos mensuales". Por lo 

que los pensionados con dichas prestaciones viven en condiciones 

deshonestas e insalubres, no teniendo alternativa para mejorar su 

alimentación, vestido y habitación. 

5.2. 	SITUACION DE LAS PENSIONES EN EL DESENVOLVIMIENTO ECONO 
MICO Y SOCIAL DEL PAIS 

Los paises en vías de desarrollo, como México han veni-

do logrando grados de protección social que revelan avances, 

principalmente en la planificación y aplicación de programas pa-

ra la promoción, mantenimiento y recuperación de la salud. Estos 

avances plantean nuevos problemas que requieren estudios sistemá 

ticos a nivel nacional e internacional, para favorecer el logro-

de los objetivos integrales de la seguridad social. 

Uno de los problemas más graves en materia de seguridad 

social se encuentra en el otorgamiento de las prestaciones en la 

rama de pensiones debido a que el monto que se otorga por dicha-

prestación no cubre satisfactoriamente las necesidades del costo 

de la vida del pensionado durante el tiempo'que dura la misma, -

motivo por el cual habremos de analizar la protección social que 

se proporciona a través de esa prestación, su incidencia en el - 



desarrollo económico y social; y por último determinar si las se 

luciones propuestas por nuestros legisladores corresponden a las 

necesidades del actual régimen de pensiones en la Ley del Seguro 

Social. 

En la actualidad, el mundo entero atraviesa por una si-

tuación económica marcadamente dificil, México no es la excep---

ción, en razón de lo cual se nota con gran claridad el hecho de-

que esta problematica incide sobre toda la población y especial-

nente sobre aquellos que, en un momento determinado, tienen nece 

sidad de acogerse a la pensión como medio básico de subsistencia 

en el panorama mexicano vemos como las prestaciones otorgadas 

por el Instituto Mexicano del Seguro Social, se ven limitadas 

por los vaivenes económicos lo que hace que las pensiones no es-

tén debidamente adecuadas al creciente costo de la vida, deriva-

da del proceso inflacionario. 

Esta situación se detectó y se plasmó en un estudio ela 

borado por la Asociación Internacional de Seguridad Social por -

el cual se determino que en los regímenes de pensiones en Améri-

ca Latina se observan las siguientes características: 

111 La extensión del seguro social no ha alcanzado a todos las-
trabajadores del medio urbano. 

2.- En el medio rural y especialmente en el agro, no hay siste-
ma de pensiones. Solo pocos países agrícolas han extencic1D-
el seguro social a parte de los trabajadores. 

3.- Hay paises que mantienen un límite de remuneración para cal 
cular y determinar la cotización y las prestaciones en dinZ 
ro, incluyendo la pensión. 

4.- El porcentaje sobre el salario real, de base o cualquier --
otro que se tome para determinar la pensión, es inferior a-
la recomendación No. 102 de la Organización internacional -
del Trabajo. 

5.- Las pensiones han perdido parte de su valor adquisitivo con-
la inflación. En aquéllos países donde la fluctuación del--
valor de la moneda es muy marcada, se han adoptado formas- 
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para aumentar las pensiones. La mayoría de las legislacio-
nes contienen disposiciones que ordenan recalcular las pen-
siones en caso de disminución del valor adquisitivo de la -
moneda. 

6.- Se observa que, en la mayoría de los casos, no hay en el se 
guro de sobrevivientes una protección efectiva para el esto 
diante. 

7.- También se observa en muchos casos, la falta de una planifi 
catión para aplicar y desarrollar los regímenes de pensio= 
nes. 

8.- En algunos paises la pensión que otorga la Administración -
Pública no se extiende a la pensión de sobrevientes para la 
viuda y .los hijos menores de edad".1 

Algunas de las consideraciones que se han aludido, deri 

vads del estudio mencionado, fueron adoptadas, para su puesta in 

mediata en práctica, por nuestro país, no bstante lo cual aún --

subsiste la preocupación en'relación con aquellas proposiciones-

que han quedado en el mero proyecto por diversas razones. 

Por ello es que, a continuación, ofrecemos algunas bre-

ves elucubraciones al respecto, con el fin de estar en mejor po-

sición de observación del fenómeno económico social en su rela—

ción con pensiones y pensionistas. 

En nuestro medio, el aumento del costo de la vida y el-

mayor indice de precios, derivados de todo un complejo de proble 

mas'y situaciones de la economla mundial, provocan la necesidad-

en mayor medida - de hacer una revisión a nuestro régimen de peh 

siones, en el sentido de saber el significado económico social -

de ellos en cuanto,a la protección que representa dentro de ese-

medio socia, donde aumentan las necesidades de educación y desa-

rrollo económico con los de seguridad social. 

1) Mijares Ulloa, Luis, Las pensiones en el desarrollo económico 
y social de América Latina, Estudios de Seguridad Social, Bue-
nos Aires, No. 29, 1979, pág. 85 
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Y para estar en condiciones de analizar lo anterior es 

necesario saber las generalidades en relación a la cuantía o mon 

to de las pensiones. 

Considerando que el óbjetWo de todo régimen de pen----

siones, es que el monto de éstas satisfagan las necesidades bási 

cas de subsistencia del pensionado y guarde relación con los ni-

veles de vida. Ese ingreso que da la pensión, al trabajador que-

ha cesado en su trabajo por causa de invalidez o de vejez, pre--

tende mantenerlo como una persona independiente, que no sea una-

carga para el grupo familiar, ni para la sociedad y es precisa--

mente el monto de la pensión, el factor básico de esta situación 

que intenta mantenerlo como una persona independiente, que no --

sea una carga para el grupo familiar, ni para la sociedad y es - 

precisamente el monto de la pensión, el factor básico de esta si 

tuación que intenta mantener al individuo dentro de la dignidad-

que le corresponde por haber contribuido con su trabajo al desa-

rrollo económico y social del País. 

Además de la posibilidad remota o cercana cue pudiera 

tener nuestro País para dar prestaciones de la magnitud señalada 

en la determinación del monto de la pensión intervienen factores 

condicionantes que estan íntimamente ligados a la situación eco-

nómica y a la realidad de la nación. El salario del trabajador -

como punto de referencia de la pensión tiene que responder a los 

requerimientos del costo de vida. Si no se ha alcanzado un sala-

rio remunerador que, aún cuando influya marcadamente sobre los -

costos de producción, mantenga un nivel, de vida aceptable al tra 

bajador y permita colocar la producción a un buen precio, el mon 

to de la pensión y el salario no pueden cubrir las necesidades-

a que nos hemos referido. Esta situación se agrava más por la - 
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fijación de un salarlo base para cotizar y calcular la,presta---

ción. La fijación de un limite de esta naturaleza va contra la -

solidaridad que debe realizar la institución de seguridad social. 

Las personas que reciben remuneraciones por sobre un límite coti 

zable no contribuyen con el porcentaje de un salario real, ni re 

ciben una prestación que corresponda a la remuneración que reci-

ben. La solidaridad y redistribución, significa el pago de todos 

para ayudar a quienes necesitan más ayuda, ya que se cumple rela 

tivamente, da la impresión de una redistribución de la pobreza -

entre personas sumergidas a ese estado. 

Por lo que, fundados en los diversos.cuadros estadísti-

cos antes observados y en el analisis de la Ley del Seguro So---

cial, sobre pensiones - que nos ocupo en el capítulo anterior --

afirmamos, que el monto de las mismas en su mayoría otorgadas --

por el Instituto Mexicano del Seguro Social, no ha llegado a can 

tidades que satisfagan las aspiraciones de los trabajadores y sus 

beneficiarios. Es por ello necesario estudiar formulas para que-

la pensión sea de mayor porcentaje sobre los salarios base para-

cotizar y calcular la pensión. 
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5.3. LA NECESIDAD DE LA ESCALA MOVIL DUPEMSIONES. 

En muchos paises donde las instituciones aseguradoras -

tienen una gran experiencia, se ha demostrado que el régimen ---

constante de pensiones mensuales resulta injusto cuando la ines-

tabilidad económica provoca altas y bajas en el indice del costo 

de la vida, esta situación ha obligado a pensar en una escala m5 

vil de pensiones adaptada a las variaciones de ese indice, fórmu 

la que, entre tantas otras seria de gran utilidad para el pensio 

nado. 

Es claro que la elevación de los índices del costo de -

la vida, tiene repercusiones graves en el poder adquisitivo de -

la población consumidora, especialmente en aquellas personas con 

ingresos, o rentas fijas - asalariados y pensionistas - que con-

la elevación de esos índices ven disminuida su capacidad económi 

ca de consumo. 

La idea de proteger a las viudas, huérfanos, ancianos - 

e inválidos pensionados contra el costo elevado de la vida, ha -

constituido una preoctipación desde hace muchos años tanto del --

pueblo como de los estudios de la seguridad social. Ya que: "En-

la reunión de expertos, celebrada en Nueva Zelanda en febrero de 

1950, se consideró este problema y el Consejo de la Administra—

ción de la Organización Internacional del Trabajo, ratificó en - 

marzo del mismo año el informe presentado, cuyas recomendaciones 

exponen que las prestaciones, sean de corto o largo plazo, debe-

rán ser ajustadas mediante un procedimiento adecuado que permi—

ta: 

a).- La inserción previa de este principio en la legis-
lación; y 
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b).- Disposiciones especificadas en las Leyes, que debe 
rán actuar automáticamente".1 

En relación a lo cual atinadamente señala García Cruz -

que "los dos métodos ofrecen la ventaja de una simplificación ad 

ministrativa y una deseable elasticidad para que los beneficia—

rios puedan conservar prestaciones de equidad, y el segundo ha - 

sido adoptado en algunas leyes y presenta la ventaja de mantener 

automáticamente la equidad individual y la Jerarquía. La plica--

ción de este sistema se hará siempre en función de los índices -

de costo de la vida".2 

Es visible que nuestra Ley del Seguro Social vigente no 

contempla ninguno de los siltemas mencionados, ya que de lo con-

trario no tendría objeto el presente trabajo. Apreciamos que el-1  

aJúste de dichos sistemas y su adaptación en nuestro régimen de-

pensiones, siempre será en relación al interés que muestren nues 

tros gobernantes,, los trabajadores y los patrones para que con--

Junta y solidariamente participen en el mejor aprovechamiento de 

los ingresos y egresos con los que contará el Instituto Mexicano 

del Seguro Social, toda vez que su gestión es de índole tripartí '  

ta. 

Ahora bien, cabe señalar que: "Los sistemas financieros 

de reparto facilitan el ajuste de las prestaciones a las varia-

ciones de la vida. En cambio, en los sistemas finanCieros de ca-

pitalización colectiva, presentan la dificultad de no poder con-

servar el valor de las reservas, frente a la inflación y la ele-

vación de los precios que accionan el costo de la vida".3 

1) García Cruz Miguel,La Seguridad Social,Bases Evolución Impor-
tancia,Economla Social y Política,México 1952,pags. 134 y 144 

2) idem. 
3) Op. cit. pág. 144 
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Por lo que la adaptación de las prestaciones 4 las va--

riaciones del costo de la vida implica también elevar con ante--

rioridad las contribuciones para mantener el equilibrio financie . — 

ro de las Instituciones de seguridad social. Apreciamos que esta 

política deberá intentar ajustar las prestaciones al nivel más -

alto que permita la situación económica y la capacidad de la na-

ción, procurando siempre conservar la estabilidad de los indices 

del costo de la vida para que no afecte a los pensionados e im-

ponga un ajuste de las prestaciones a expensas de grandes sacri-

ficios, para cuando se registre un estado de penuria en la na—

ción. 

Para la adecuación . de las prestaciones a las variacio-- 

nes en el índice del costo de la vida, es imprescindible resol--

ver previamente el problema relativo a los salarios móviles en -

función a las variaciones del costo de la vida. Pues, como ya vi 

mos anteriormente, nuestro sistema de pensiones las otorga en re 

ladón a los salarios. 

Y para finalizar diremos que todo lo anterior no tiene-

otro próposito que destacar la situación económica del pensiona-

do, por demás conocida y comentada, ante la situación económica. 

mundial y señalar la posible solución a este problema aún cuando 

solo sea de forma parcial, a nivel paliativo, mediante las reco, 

mendaciones a que hacemos referencia en las siguientes: 



148 

CONCLUS I O N E S 

1.- Actualmente la pensión constituye un pleno derecho y no una-

gracia. 

2.- Es un derecho subjetivo público, por tener como base una ---

norme de derecho público y porque en la relación jurldica en 

que se traduce, figura un organismo público descentralizado-

qué forma parte'de la federación, como lo es el Instituto Me 

xicano del Seguro Social. 

3.- Es un derecho personal, inembargable e inextinguible, que na 

ce al cumplirse los requisitos legales que exige cada dispo-

sición legal. 

4.- La pensión la podemos considerar como una institución de se-

guridad social, que emplea el Seguro Social para cumplir sus 

finalidades de justicia social en beneficio de los económica 

mente débiles. 

5.- En México, el Seguro Social no sólo debe proteger a la clase 

asalariada, sino a todos los trabajadores, en cuando son ele 

mentos de producción, como son los llamados trabajadores in-

dependientes y tener como meta llegar a proteger a toda la -

población, para lo cual se deberá desligar de la mécanica ad 

ministrativa, jurídica y actuarial del contrato de seguro --

privado, constituyéndose paulatinamente la verdadera seguri-

dad social. 

6.- El Seguro Social protege gran parte de los riesgos sociales-

a que estan expuestos los trabajadores; sin embargo se deben 

de otorgar prestaciones económicas decorosas, principalmente 
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en pensiones por un monto que tenga esa característica. 

7.- Y, mientras no pueda cubrirse cabalmente lo anterior a todos 

los pensionados y sus beneficiarios se les debe extender uha 

credencial para que tengan acceso a los centros de consumo -

que para sus empleados tienen establecidos tanto la Adminis-

tración Pública Central, como,  diversos Organismos descentra-

lizados como en el caso del IMSS, UNAM, SHCP, SIC, ISSSTE, 

SEDENA, etc., con el propósito de que los pensionados sean 

beneficiados - aún cuando sea en forma parcial - con precios 

bajos en las mercancías de primera necesidad y exención del-

pago del IVA, agregado lo cual permitirá que el monto de la-

pensión se vea jurídicamente incrementado en su valor adqui-

sitivo. 

8.- También la creación de centros de trabajo para ancianos e in 

válidos pensionados, teniendo como finalidad el desarrollo -

de las facultades mentales y físicas de éstas desarrollando-

la actividad que mejor les parezca y para la que esten en --

condiciones; retribuyéndoles por su trabajo una cantidad com 

plementaria que será adicionada al monto de la pensión que -

tiene derecho a recibir, a efecto de que esos mismos inváli-

dos y ancianos no sean una carga para la familia y la socie-

dad, y si permiten que esta sociedad sea beneficiada con la-

adquisición de las experiencias que dichos trabajadores es--

tán en aptitud de proporcionar. 



B I B L I ()GRAFI A 

Arce Cano, Guetavo., De loe Seguros Sdciales a la Seguridad So---
cial., Editorial Porrda, S.A., México 1972. 

Arce Cano, Gustavo., Los Seguros Sociales en México, Ediciones---
Botas., !léxico 1944 

Arrillaga Basilo José., Recopilación de Leyes, Decretos, Bandos, 
Reglamentos, Circulares y Providencias de los Supremos Poderes y 

'otras autoridades. 

Baz, Gustavo., La Transformaói6n de la Asistencia en México 
México, 1943 

Beverdge Williams, Sir., Las Bases de la Seguridad Social., Ed.-
Fondo de Cultura Econ6mica.,.1946 

Bupeyroux, J.J., Cuadernos Técnicos del Centro Interamericano de 
Estudios de Seguridad Social., No. 3 Tema: Consideraciones sobre 
la Seguridad Social., México 1966 

Cárdenas de la Pena, Enrique., Servicios Médicos del I.M.S.S.--
Doctrina e Historia, México 1974 

Cavazos Flores, Baltazar., Nueva Ley Federal del Trabajo, Tema—
tizada y Sistematizada., Ed. Trillas, México 1981 

Cosio, Jose., Las Antiguas Leyes Espanolas y les llamadae Ideas 
Socialistas, De. Andrea Botas e Hijo, México 

De la Cueva, Mario., Derecho Mexicano del Trabajo., Tomo II, Ed. 

Porrdg, S.A. México 1974 

De Buen Lozano, Nestor., Derecho del Trabajo, Tomo I, Ed. Porráa 

S.A., México 1974 

150 



‘`,\ 	151 

Dublán 'Manuel y Jose María Lozano., Legislación Mexicana o Colee.' 
oión Completa de las Disposiciones Legislativas expendidás desde-
la Independencia de la Repáblica, Ed. Oficial, Tomos 
IK, XII, XVIII,XX:A, XL, México 1876 

Fraga, Gabino., Derecho Administrativo., Décima Sexta Edición, Ed. 
Porrda S.L Méxioo 1975 

García Cruz, Miguel., La Seguridad Social en México. Bases Evolu—
ción, Importancia Económica, Socif:., Politica y Cultural., Tomo I, 
Ed. Talleres de B. Costa Amic., México 1952 

García Magnos, Eduardo., Introduéción al Estudio del Derecho, Ed. 
Porrda, México 1971 

González Diaz.Lombardo., El Derecho Social y la Seguridad Social-
Integral., Textos.  Universitarios, U.N.A.M 1978: 

Lamas,.AllolTo., La Seguridad Social en la Nueva Espada., Instituto 
de Investigaciones:SocialestieN.A.M.,México 

Ley del Seguro Social., Ed. Porrda México 1981.  

Ley de Pensiones Civiles., Dirección de Pensiones Civiles, Talle—
res Linotipográfioos de Ed. Paz, México 1947 

Leoturas en Materia de Seguridad Sooial., Accidentes de Trabajo, - 
prevención de los accidentes de trabajo, I.M.S.S. México 1981. 

Mídanos Ulloa, Luis., Las Pensiones en el desarrollo económico y-
. social de América Latina., Estudios de Seguridad Social, Buenos--

Aires., No. 29, 1979 

Moreno Padilla, Javier., Nueva Ley del Seguro Social., Ed. --
Trillas:, México 1981 



152 

Pérei Leftero, José., Fundamentos de la Seguridad Social., Ed. ---
Aguilar, Madrid, 1956 

Rojina Villegas, Rafael., compendio de Derecho Civil., Teoría Ge—
nerál. de las Obligaciones., Tomo III, Ed. Porrda S.A. México 1976 

Sánchez Vargas, Gustavo., Origen y Evolución de laSeguridad So—
cial en México., Ed. Cultura T.G.S.A., Instituto de Inveetigacio 
nee Sociales, U.N.A.M., México'1963. 

Serra Rojas, Andrés, Derecho Público y Bracho Privado., Estudios—
. Jurídicos S.A., México 1975 

Zelenka, Antonio., Principios Fundamentales de la Seguridad Social, 
Organización Iberoamericana de la Seguridad Social, Talleres Pes-
man, Madrid 1959. 


	Portada
	Índice
	Preámbulo
	Capítulo Primero. El Seguro Social y la Seguridad Social
	Capítulo Segundo. Los Antecedentes Legislativos e Históricos de las Pensiones en México
	Capítulo Tercero. Naturaleza Jurídica de la Pensión
	Capítulo Cuarto. Las Pensiones en el Régimen de la Ley del Seguro Social
	Capítulo Quinto. Análisis de las Pensiones que Otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social

	Conclusiones
	Bibliografía

