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! N T R O D U e e ! o N

En el plano de la Administraci6n Pública, hemos enco~

trado dentro del contenido de las normas jurídicas que la-

rigen que existe un excesivo abuso de situaciones conce~ -

tuales y terminol6gicas, lo que propicia en muchas de las

veces una diversidad de confusiones, para los especiali~

tas de la Administración Pública, y mfis aún para quienes 

pueden ser considerados ne6fitos en la materia, es decir,

-para la mayoria de los sujetos gobernados-o Las confusi~

nes terminol6gicas y conceptuales tambifin son factibles en

el campo del dinfimico Derecho Fiscal, a virtud de diversas

circunstancias como un uso irracional del lenguaje, una c~

dcncia parcial de la debida técnica juridica, e incipiente

conocimiento en el ramo, por parte de los sujetos integra!!

tes de los cuerpos legislativos, así como falta de métodos

adecuados de interpretaci6n jurídica. ha originado que es

ta rama de la ciencia juridica tampoco se escape de series

conflictivas de herrnen6utica o InterpretaCión, así como

tergiversaciones de los conceptos juridicos que la integran



r------- y de las Instit:uclones que- iirúndamentanTas4ue rilc lus -

ve originan que la norma fiscal pueda contravenir disposi

ciones de orden Constitucional legislativa; es preocup~ 

ción del presente trabajo, el hacer un juicio de lo más c~

herente y racional posible de aquello que pudiera conside

rarse como objetivo b~sico de los aspectos fiscales; rela

cionados con la Seguridad, Previsión y la Solidaridad So 

cial, de igual manera cuestionar con la mayor imparcial! 

dad conocitiva yonto16gica las f6rmulas que el estado bu

rocr~tico civil de la democracia burguesa de nuestros

días, adopta para allegarse los fondos necesarios que le 

proporcionan la capacidad económica para operar como órga

no generador de Protección y Seguridad Social, a la gran 

masa que se constituye por la generalidad de la población;

funci6n que haga propicia una cierta tranquilidad social 

y una disminución de la problemática de depauperación e

insatisfacción médica y asistencial por la que atraviesa 

nuestro pueblo, condiciones que en sentido material otor 

gan justificación para que el estado mexicano discrecional

mente y aún en Íorma indiscriminada, apruebe normas de

aplicaci6n federal que le concedan legitimidad para hacer

se proporcionar los fondos econ6micos anteriormente enun 

ciados, no obstante que pudieran resultar inconstituciona

les o específicamente violatorios que garantias individua

les o de principios generales de Derecho Financiero.

La Disyuntiva planteada como objetivo total de este -
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trabajo se resume a

Sacrificar el orden Constitucional y Jurídico para

salvaguardar el interés social de Previsi6n y Seguridad

MEdica y Asistencial para las clases trabajadoras del

país, o respetar el orden Constitucional en cuanto a la r~

caudaci6n de los recursos necesarios para satisfacer las -

exigencias de Previsión Social; asumiendo una actitud de-

respeto a los intereses empresariales de los que quienes -

de una manera u otra resultan afectados en su calidad de -

sujetos pasivos de las obligaciones para tributarias i~

puestas por conceptos de seguridad social, privando en mu-

chus de las ocasiones a trabajadores toda vez que se ci!

rran fuentes de trabajo al no poder cubrir los créditos

por capitales constitutivos que el Instituto Mexicano del-

Seguro Social impone a los patrones.

Algunas soluciones a la disyuntiva planteada: es la

preocupaci6n capital de este trabajo, con la mejor inten -

ción de establecer criterios mejor planificados en cuanto-

a las facultades Para-Fiscales del Estado, en el aspecto 

de su funcionalidad como 6rgano que proporciona seguridad-

social e inclusive se aportan sugerencias normativas que -

resulten de mAs ~quidad en las operaciones del órgano est~

tal encargado de la Seguridad y de la Previsi6n Social, p~

ra los trabajadores y muy en especial en su actividad de -



f~ecáudado:r····deTasap~ottác íOhes··c¡O e····pot" .cohceptodecuo taF

obrero-patronales, impone a los díversos sectores de la -

producci6n.



CAPITULO I

ASPECTOS GENERALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y
FUNCIONALIDAD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO

SOCIAL

1.1 LA PREVISION SOCIAL.

Considel:o indispensable inicial: este capí'l:ulo, ha.--

ciendo por lo menoa una. breve referencIa a la previsi6n social, -

ya que, como ea racil entender, el Instituto Mexicano del Seguro -

Social es precisamente ubicado como una instituciÓn de previai6n

aocial.

Deacompondl" al efecto el término en las dos pala-

braa que lo componen:

"Previsi6n" significa "visiÓn previa". Según e1-

Diccionario de la Ralll Academia de la Lengua Eapaí'Iola., quielle -

decir "acción o efecto de prever". Esto a su vez signüica "ver -

antes o previamente", también significa "ver con anticipaciÓn: -

conocer: conjeturar por a.lgumul sefia'lea o L"1dicios lo que ha de --

Bucedel'" •

Etimo16gicamente, la palabra Be origina en el latín

"previdere", que corresponde al mismo signüicaclo.



El ser humano desde la antiguedad experim.ent6 la

necesidad de protegel'se contra rieagos que habrían de sobrevenir

en el futuro opodri'an acaecer; o sea, tuvo la necesidad de pre- 

ver riesgos, Sin em.bargo, tal necesidad no sólo consistiÓ en - -

conjeturar lo que habría de suceder, smo en darle a su conjetura

Ul1a finalidad. tomando las medidas necesarias para evitar el 

riesgo, o al menos para anUnorar su efecto.

El caso bIblico de José almacenandoexceclentes de

cosechas en la época de abundancia para prevenir la ápoca de es-

--caBelll. es un caso de preVfii6n que incluye lalJ medidas de defensa

contra riesgos futuros.

Resulta obvio comentar que conforme la sociedad 

Be multiplica en su volumen y en sus sistemas o relaciones, la _ G

previsi6n de riesgos futuros se convierte en una necesidad de -

mAs importancia.

En ;manto lA la palabra "social", significa "relati

V~ a la eoded!M!, o alos grupos nmnanos".

Siendo aar, p!'eviai6n social. significa: en princi~ 

pia. anticipación a l'iel'lgoe que pueden afectar a la sociedad, con-
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la torna de medidas preventivas pal'a evitarlos o para aminol'ar BU

efecfo.

11 La Historia de México nos relata que en la época-

colonial el país contó con ciertos sistemas de previsión social y -

de legislación en la matel'ia, entre los que resultan particularmc.!!

te interesantes los repartimientos, las encornienclas, los hospita

les, las actividades de los grandes tnisioneros que defendieron y

protegieron a los naturales de las regiones colonizadas. Tam- -

biéri las ordenanzas que regularon y exigieron el cumplitniento de

-debeX'cs-sociales.-tanto-económicoa.-com<LcapiritualeB_y_materi!, _

les. Existieron organizaciones que procuraban prevenir de ries-

gos a sus miembros, siendo las más notables las cajas de comuni,

dades indígenas, las Cofradras, los P6sitos y los Montes dé - - - 

Piedad.

Lag caJas de comu:nidad_es indígenas tenían por ob-

jeto hacer uso de los ahorros comunales y de los réditos obteni- 

dos de sus propiedades y capitales, en forma de previsi6n para. -

atender a las necesidades comunales, especialITlente a las de 01"-

den municipal y religioso.

Las Cofradías tenían CUIno función la asistencia de



BUS miembros y a los familiares de éstos, en la eventualidad de 

la. vida, y especialmente en los caBOS de enfermedad y muerte;

proporcionaban servicios de mantenimiento de hospitales, ayuda

econ6rnica en casos de enferrrlcdad o vejez, avian1ento en los neg2.

cios y protecci6n a los desamparados en casos de calp.midades.

La finalidad principal de los. PÓsitos eran el almacenamiento de

granos, especialmente de trigo, y maiz, prestándolos.a los agri

cultores para su siembra; y sel'vfan de proveedores a las necesi

dades colectivas.

_________----'L=a"'s___.._o"'.Jrganizaciones que más trascendencia tuvieron

para la prevenci6n de riesgos, fueron los Montepfos (españoles) o

Montes de Piedad; unos eran de ayuda mutua y otros de crédito, 

los primeros que son los que ahora nos interesan, funcionaban en

sistemas muy similares a los Seguros Modernos. El mejor fue el

Montepío Militar, que llegÓ a ser el más importante de todos los 

que operaron en América; BUS recursos se obtenían del Real Er~

rio de fondos eclesiásticos y especiabnente de las aportaciones de

los rrrllitares. Su objetivo fundamental que aseguraba a la espo-

sa El hijos a la muerte del jefe de familia. Beguro de vida que !le 

ampli6 a los casos de invalidez, vejez y enfermedad.



Un nuevo reglamento del MOI1¡-~¡ño Militar de 17')6,

contiene dispusiciones de gran trascendencia para nucfitr() estudio,

porque algunas de cllas son lTIuy similares a las actuales, por - 

ejemplo, la que existía en el Caprtulo VIII y según la cual, tenía -

derecho a una pensi6n en cañO de il1ucrte de un militar, en-primer

lugar las viudas, en segundo los huérfanos y en tercero la;) ma- 

dres de los oficiales, pensión que pocHa pcrdt'r:>c por cambio de

estado de la viuda vuelta a casar; por llegar los hijus a la edad 

de 24 añOIl o tener antes un puesto con !'lucIdo fijo, y las hijas por

casarse 'o tomar estado de religiosas.

Los canlbios poHti(;oS que sufrió nuest"rQ par>!, pr2,.

vacaron que la mayor parte de aqucllol:l sistemas desaparecieran

o por lo nlenos perdieran eficacia.

"El desenvolviTTIicnto econ6mico que trajo la RevIJ-

luciÓn Industrial.. originó cambios prOftL11dos en las estructuras so

ciales del siglo pasado. Tras un cOlnpleto abandono de las clases

desamparadaB, Uoreci.:ron tanto que Ílúluyeron en el criterio de 

los gobernantes; en 1883 fue p'}siblc que BcsmaTe"'k estahleciera 

en AleIllania el S(,gUl'O de Enfermedades y AccidenteR {lc Trabajo.

El ~xitOl'l'lC tuv", provodi que en pocos ai'j(.s d"I1PU{,S, otros paf--
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Bes de Europa adoptaran sistemas sinulares de seguridad como

los que aparecieron en el Imperio Austro-húngaro en l!HISl, No

ruega en 1909 e Inglaterra en 1911, impul&ada por David Lloyd -

George, agregó a sus sistemas el Seguro contra el Desempleo".

"Estas Instituciones de Seguridad quedaron en sus

penso durante la Primera Guerra Mundial, pero el 5 de febrero 

de 1919, al reunirse la Conferencia de Paz, de la que provino el -

Tratado de \'ers~11e8j se constituyó la COn"'..isi6n Internacional del

Trabajo, que present6 posteriormente un proyecto sobre Legisla

ción Social. ,,-

Al ampliarse el campo de industrialblaei6n a otros

pafses, surgieron en ellos sistemaB de seguridad Bocial, como es

el caso de Japón en 1922 y 1924.

El propósito esencial de estas nuevas forTTlas de s~

gurirlad social, es asegurar por medio de una acción colectiva y -

obligatoria a los mien1b1'os de una cOlnw1Ídad cconónlÍcanlente ac-

tiva. Por lo que se hace necesario contemplar a la miBma bajo el

alnparo tlel Derecho.
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Por lo que se refiere al aspecto legal, no existe _ 

una definición expUcita de lo que es la previsión social. aunque -

ciertamente diversas leyes hacen referencia a la misma.y las le

yes del impuesto sobre la renta vigentes en los últimos 25 afios -

enumeraron val·ios conceptos que se consideran incluídos dentro 

de la previsión social.

Lo anterior forma parte de análisis en este trabajo

y será analizado más adelante con el detalle necesario.

Sin embargo, desde un punto de vista jurídicamente

amplio y haciendo referencia concreta a la legialaci{ln mexicana,

podemos decir que el arHculo 123 Constitucional, identifica a la 

previsi6n social con la seguridad social en el concepto moderno 

de la palabra, o sea, entendiendo éiJtá. corno la. búsqueda del Esta

do y la población económicamente activa, de garantías contra - -

riesgos y contingencias sociales y de vida a que está expuesta di

cha población cOn BUS dependientes, a ffu de obtener para tocloa el

mayor bienestar Bocial bio-econ6mico-cultural que, en lo posible,

permita al hombre una vida cada vez más digna, decorosa. y hum!,

na dentro de la sociedad.

Desde un punto de vista estrictamente jurrdico, se
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entiende a la previsión social como una rama del derecho del tra

bajo que tiene por objeto el estudio y aplicación práctica de las - 

medidas necesarias para prevenir los riesgos (accidentes o enfet"

medades profesionales) a que se expone el trabajador, as! como 

las medidas tendientes a cUidar del bienestar y salud Hsica y me!,.

tal del trabajador y sus dependientes econÓmicos.

Los anteriores conceptos son deduclblelJ de las di!.

poliliciones· que establecen la finalidad del Instituto Me'idcano del 

Seguro Social en la ley que 10 organiza y reglamenta Y. en espe- 

ciaJ.. en lo dispuesto en su base constitucional, o sea. en el art{c~_

lo 123 de la. ley fundamental del país. por cuanto que-establece:

l. La prohibición de mujeres y nifioll paratra.bajar en

lugarela insalubres o peligrosos y en general la pr~

tecciÓn a la mujer y el nifio.

ll. La atención a la mujer durante la maternidad.

In. Fomento de la vivienda.

IV. La obligación de los pat,.,ones de establecer escue

las, enfermerías y dexnás servicio/il necesarios a la

cotnun:l.dad. como en algunos casos, el establec:l.- 

miento de mercados públicos y edificios destina.dos

a los !l(!ll"vicios rnunicipale!l y centros recreativos.



V. La prohibici6n de expendios de bebidas embriagan-

tes y casas de juegos de azar.

VI. La obligaci6n de observar todas las medidas sobre

higiene y seguridad para la previsi6n de acciden- -

tes.

VII. El sistema de seguros sociales obligatorio que con

sagr6 la fracci6n XXIX.

VIII. La obligaci6n patronal de responder de los accide~

tes y enfermedades profesionales.

De ésto se puede observar que no s610 sus presupuestos.
establecen medidas para prevenir el riesgo, sino la protecci6n~

tegral del trabajador a sus dependientes económicos, a la. mujer M

y al niño, a la educaci6n obrera y a la habitaci6n.

Ya habiendo considerado a la previsión social desde el M

punto de vista del derecho positivo, dabe sefialar alg\Ulos aspectos

de la Doctrina" y a este respecto, el Ingeniero Garcra Cruz eser!

be: "Previsi6n social es el conocimiento actual de todos los me- M

dios que puede·n ponerse en práctica para evitar o disminuir las -

consecuencias derivadas de los riesgos que amenazan al hombre -

.l

en el futUl·O".
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Don Francisco de Andrado Ramos, del Brasil, dice - -

que "la expresión previsión social designa todos los beneficios de

carácter social otorgados a los trabajadores sin distinci6n, que -

corresponde hacer al Seguro Social propiamente dicho, o sea, co-

bertura de los riesgos en caso de desempleo por motivo de invali-

d®z o muerte, en relaci6n a los beneficiarios del trabajadol', mis

mos que se refieren a la asistencia social, comp;¡:cndiendo:

a) Asistencia Médica Social, tanto en las formas preventivas co-

mo curativa.s, incluyendo servicios médicos, quirúrgicos, obsté_

tricos, hospitalarios, farmacéuticos. odontol6gico.s, así como r~

mediante el íort.alecUniento o bajo costo de artículos de primera -

necesidad; e) Asistencia complementaria a los familiares elevan

~
do @I nivel de vida. '1

El Dr. Julio Bustos, precisa a la previsión social co- -

mo lId conjunto de acciones e instituciones humanas destinadas a

organizar la Ilegu:ridad social contra los l"iesgoll que amena.zan a -

los asalariados 'f que. tranaform..indose en siniestros, privan al -

trabajador de F{i!rcibir el s1.leldo 1) salario que le permite subveni¡o

a las necesidades fundamentales 'f las de quienes viven a I:IU3 ex- -

~ensa3. cuando elltofl fenómenos !!le producen por circunstancias -
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ajenas a su p¡'opia voluntad.

Marcos Flores Alvarez, dice que la previsión Bocial es

"el cunjunto de normas, principios o instituciones destinados a - -

asegurar la existencia de los asalariados, que dejen de percibir -

el sueldo o sala.rio que les permita Bubvenir a sus necésidades - -

{unda.-nentales y a las de sus familias, cuando este fenómeno se -

produce por circunstancias ajenas a su propia ....oluntad. " ;,

Waldo Pereira A. seflala, al referil'hos a la düerencia -

entre previsi6n socíal y seguridad social: "L¡a previsión social es
----------- -.--

un conjunto de ideas e instituciones que actúan pasiv~mente. La-

previsi6n social espera tranquilamente la realizaci6n de los 8i-

niest1'os V. frente a ellos, no hace otra cosa que pagar o servir

con prontitud. En cambio, en el concepto de seguridad social se

ha querido indicar que la actitud de los seguros sociales debe sel·

;,
activa, ojalá. adelantándose ª 10B siniestros para evitarlos .. '1

De los conceptofl vertidos en este capftulo. acerca de lo

que debemos entender por previsión social, podemos percatarnos

de que son varios los elementos afincs a tOd08 ellos, tales como -

el de prever contingencias que puedan acaecer al hOlnbl'c a futuro.

Torlas coinciden en e stos elementos, con la düel'encia de que alg~
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nos autoreB hablan del hombre, y otros se refieren espccrricame~

te a. 1013 asalariados. Esto nos lleva a considerar que algunos tr~

ta(listas han dado su concepto de 10 que entienden por previsión s~

clal, en sentido amplio y otros en sentido estricto, Cabe aclarar

que la previlJi6n social CHI la prtITlera de las tres fases del proce

so de seguridad social. para estar de acuerdo que es conveniente

y acertado el incluir tan sólo a la población económicaITlente acti

va y a sus dependientes econ6ITlicoB, ya que la. segunda fase, 11a-

macla de seguros sociales (caso en el que nos encontramos actual

ITlcnte en México). tiene como fin proteger no s610 a los trabaja.d~

----=-c-------.-~---~-----~c__-- - ----
res asalariados y sus dependientes económicos. sino que a partir

del concepto de previsi6n social, se amplía. y se hace más integral.

y por '6ltímo, la tercera fase llamada Solidaridad social cuya fin!.

Helad es proteger en todos 105 aspectos a la totalidad de la pobla-

ción del país,

.,
LA SEGURIDAD SOCIAL.

En esta definici6n se habla de institución ITlenciona

da como forma de la previsión social, y en razÓn de 10 anterior- 

mente expuesto, considero que cuando la p1'cviai6n Bocial se !list~

matiza legalmente por medio de una institudÓn aseguradora, es -
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cuando se convierte en seguridad social, por lo tanto, creo conv~

niente mencionar en forma sucinta el origen de la seguridad so- 

cial.

La inseguridad y el desamparo impulsaron él. 1013 trabaj,!

dores para contrarrestar solidariamente SUB efectos deprí.Incntes,

con una forma incipiente de pl'evisi6n, como ya anteriormente - 

mencionamos, que fue la mutualidad obrera. En esta. se distin-

gue ya el elemento Bocial que anima las luchas y la resistencia. de

los asalariados y, por ende, incluye a otros organismos y oiote--

--maB~que.con-destinoo-simi1ar(nrpaYa.-a;tanuar--¡-aB-secuelaoderin

fortunio, conocieron de ese elemento esencial, de ahí que Sea do

ble, radicar en las mutualidades obreras la fase ¡n.. imaria de la 

previ si6n social.

Loa esfuerzoll renovados constantemente, para. estruct.!!

rar un sistema de seguridad social adecuado a las necesidades n!"

donales oc manilestaron a través de considerablc8 proyectos e i

niciativa8 de ley, que por una parte, mantuvieron latente el senti

do de reivindicaci6n social que implica el seguro obligatorio; y

por la otra aportaron principios, excluyeron criterios, codifica-

ron técnicas y, en fin, 8eleccionaron experiencias valioBas que -

hoy son respetadas en la legislaci6n del seguro Bocíal.
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Los partidos poli'ticoB captaron las expreaionea m!"

yoritaria.a tendientes a. la. consecuci6n del seguro obligatorio, y la

incluyeron en BUS principios, como un postt1lado fundamental para

la convivencia. En las reuniones de los sectores obreros y patr2.

nalsa t ~a.mbién se deF~a.ron los criterios sobre el Seguro Social,

y concluyeron por la notoria conveniencia que revestía para am- 

bos. La acción del poder p(iblico encauzada a la implantaci6n - 

del Seguro Social, bajo la polfticade unidad nacional del Preside!!.,

te Manuel Avila Carnacho. super6 la dificultad y la oposici6n que 

había hasta alcanzar esa meta.

-------------------- -

El Seguro Social se funda en principios que hicie- 

1"on viable su implantaci6n y. beneficios. Son desarrollos poste- 

riores y de influencia sobre 108 grupos sociales, los de unidad le

gislativa; corporizaci6n unitaria; unidad financiera, universali

dad e",1:ensiva. a los econ6micamente activos, mediante ampliacio

nes ~ulatina8 y graduales por categorías de trabajadores y exte!!.

sioncs territoriales; diBtribuci6n tripartita del sostenimiento, -

con la salvedad del t"iesgo profesional, a cargo exclusivamente de

los patronel!; principios de ~tica la.boral, por los que se releva =

del pago de cuotas a 108 trabajadores que perciban Balarios míni

mos, as! como a los aprendice s; y por un régimen transitol'io -=
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más favorable para las generaciones longevas, que no pudieron -

cotizar por no haber existido anteriormente el Seguro Social; --

princirAos de justicia social. que hacen descansar la protecci6n 

en toda pérdida del salario. y que comprende la protecci6n espec!

fica de 10B rieagoB l'.I.-ofesiona}.eB. emerInedados genelo<J.es, y 11'''0-

ternidad. invalidez, vejez. cesantía y muerte.

La solidaridad internacional ha. coadyuvado (dentro

de BU tendencia para procurar en las naciones) a la unifornrldad -

de la Seguridad Social, con el de atino a la realizaci6n de la justi

_ci~LEJQcial.~NueJltl'-o_paIELhlLapr~_'lLe~hadº---á!UU_a~1"~aci~na!Ly~a--",---_

contribuido con BUB experiencias, en loa planos de la ejemplari- _

Las contradiccionell de clase exiatentell en la so- 

ciedad. han requerido la función del Seguro Social. encauzado a la

protecciÓn económica y al mejorarniert..to de loe !liveles vit~.1eB del

sector en que descansa la. producci6n.

Consolidado el Seguro Social, su funcionalidad se 

ha orienta.do al objetiv-o tridimensional de un mayor campo de apli

cación, por extensión territorial y aITlparo de nuevas categorías 

de trabajadores; incremento de las prestaciones yestructul'aci6n

de otros; y superaci6n en la calidad de los servicios.('
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La Declaración de M6xico emitida en la Sexta Con

ferencia Imeramel'icana de Seguridad Social, define a los princi-

piolll de la Seguridad Social Americana, y es el índice más av¡mz!.

do de la Seguridad Social en América o, al hacer referencia al - 

desarrollo alcanzado en nuesi:x'o país. persuade que se ha trasce~

dido del sistema tipificado de Seguros ~ociales al á.mbitode la Se

guridad Social.

El Seguro Social. después de superar todos los F2.,

Memas que traíaconliligo su imphmtaci6n como Instituci6n tend:t~

te a garantizar el derecho humano a la salud, se enfrentÓ con un 

problema más. el de carecer de técnicl.'l.fiI y aiotemas para el <:on

b'ol o financiamiento de las prestaciones, que se debían otorgar.

R@currió eutoncell a las del Seguro Comercial, especialmente a 

los cálculos actuariales. buscando una relación adecuada entre - 

la importancia de la. prima y cotización cobrada. Además el pa-

trimonio formado no puede ejercerse con tod/& libertad por la 1no-

tituci6n, ya que deben exiflth· mecanismos que permitan crear una

re!!le'tva para prevenir posibles. cOmingencias en el futuro, "10s 

foodos de rCl\lerva deben hacerae en las mejores condicione's de l'l.,!

guridad. rendimiento y liquidez". Por CaO ea que el a1"-tículo Z61

de la Ley del Seguro Social previene el sistema que debe seguir el

Instituto para in"l/'61"tir sus reservalll.
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Pero el fin principal. ea que asas cantidades coles.

tadas anualmente sean invertidas en tal fOrma que produzcan inte-

reses. que aumenten el capital y ga:.I.'anticen el otol'g~~ientopoat!:,

rior de las prestaciones. comol'me a la economía del Seguro Ca-

marcial de vida.

Desde que se implantó el régimen de Seguridad 50-

cial en México. se efectúan estudios técnico-actuariales para ha-

""1" ír ..nl:e a los comnromisolJ asistenciale s.
-------~-------- a.--- - .-

Es así como se sistematizó el financiamiento de - -

otorgar para alcanzar los fines de la Seguridad Social,

En smtesis. lo que la Seguridad Social significa - 

queda comprendido en los art!c"los: lo•• 20•• 30•• 40. Y 50. de -

la Ley del Seguro Social al @stab1ecer en su primer artículo: La.

aplicación de la L<1lY debe ser "de observancia general en toda la 

Rcptí.blica. Su f'ina.tidad queda comprendida en su artículo segun

do: Hal garantizar el del'echo humano a la salud. la asistencia m~

dica. la protecci6n de los medios de subsistencia y los servicios-

oocialeo neceaarioo para el bieneotar individual y colectiva de la

población",
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En BU a:l."l:fc\Üo tercel'O se reíie1"e a la "realización

de la Seguridltd Social que está a cal'go de entidades o depanden- 

cias piÍb1ica. federal o localee y de organizaciones deecenl:raliza-

El cuarto numeral de la Ley citada. hace mención,

"que el Seguro Social Gil el U11lh'umento básico de la Seguridad So

c:l.al. como un servicio y.wlico de carácter nacional".

El artículo quinto. establece que la "organizaciÓn y

a~istra(li6n del Seguro Social. está a cargo del .<n'ganismo de!,.

------cenffr-áUzado-con-per-lfona1idaay-patfirnOnio-pro-pio-,-den:ominado~

Instituto Mexicano del Seguro Social.
7

Es así como en nuestro país se conceptiÍa a la Seg~

rid~ Social, resumiendo su significlitdo en sus prUneroo cinco a~

tículol1l de la Ley del Seguro Social.

1.3 COMENTARIOS A LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.

1 . 3 . 1 Hilrtorü. de la Ley del Seguro Social a partir de la -

Constitución de 19 17.

La fracción ol'iginal del arHculo 113 Conatitucional
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elevó el derecho a la Seguridad Social, a norma fundamental, ha-

ciándo10 una garantía social, equiparable a las garantías indivi- -

duales, px-eviendo: "se considera. de utilidad social el cstableci- -

miento de cajas populares de vida, de cesación involuntaria del --

trabajo, de accidentes y de otros con finea análogos, por lo cual -

tanto el Gobierno Fede'l'al como el de cada Estado, debe'l'M fome~

tal' la organizaci6n de instituciones de esta !ndole para inculcar la

S
previsión so.cial".

Cuando se consign6 el deTecho a la seguridad social

-como-parte-de-la-norrr.a-funda.-nental-de-Máxico,-se-le-dio-la-má",."i---.
ma jerarqu{a al integrar un apartado especial de las garantías 80-

Cial<.'l8, equiparables en importancia, como ya se dijo, a las gara~

tías individuales.

Establecer como facultad de los Estados de la Fedo!

ración el íomento de la organizaci6n de instituciones de seguridad

social, tuvo como consecuencia la creaci6n de ordenamientos dUo!

rentes sobre seguridad social, sUl'giendo una multiplicidad de si!,.

temas,

La mayoría de los ordenamientos, originaron siBt~

mas diferentes de seguridad social. creándose seg\U'os poteBtati-
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vos 110 con cará.cter obligatorio. lo que redund6 en una incongrue!l,

cia muy Baria. ya que si exiot!a.la necesidad de integrar un oíste

ma de BelUl'idad Bodal reconodda. al gra.do de incorporal'la a. la 

norma fwl(tementa1. resultaba. il6gico que la implantaci6n del 6e~

1'0 ¡¡¡ocial en México. Be dejara rauchali veces en mimOs de inmitu:-

CiGi!101J de cartctsr pal'ticula¡· con fines de lucro. 10 que desvil'- -

tuaba la finalidad de la. seguridad Bocial. Además el hecho Qt(ll - 

q\\e la extensi6n del Seguro Social Mexicano quedara como facm-

ta.d de las wgislaciones estatales, dada la importancia nacional.de

éste., la similitud de situacicltU'HI y características socio-económi

- -ct\l!l-de-los-¡r-upós-q~-m's-lo-reqU0r!an,-exigi'a-que-t-al-!acultGd-----------

fuel'a de la competencia del Poder Legislativo Federal': para est!..

blecer un 6il!ltemamrltario.prá.ct~coy acorde con las técnicas F2,

pías de los eeguros sociales y con la problemática. nacional. Por

osa3 causas el 6 de septiembre de 19~9. fue modifi~ada. la frac- 

ci6a citada en la. forma siguiente: "Se considera de utilidad públi

ca la. ex~dici6n de la. Ley del Seguro Social y olla. ComI)l'enderá 50!

gurOll de invalidez. de la vida, de la ceaaci6ninvoluntaria. del tra.

bajo. de enfermedades y a.ccidentes y otros con fines anüogos. ,,8

Con ba.80 en la mencionada reforma.. S0 elahor6 --

por 6rdenes del Presidente de la República. General Abelardo R2,.

dl'fgU0z un proyecto de Ley del Seguro Social, que no llegÓ a tener
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vigencia legal alguna, pero que sí sent6 antecedentes importantes

para el establecimiento del Seguro Social en México, ya que se d~

lineaban varios aspectos que más adelante servirían de base pa1'a

el sistema actual; el proyecto reconoci6 el Seguro Social como un

servicio federal, a cargo de un organismo descentralizado con c2;.

racterísticas de autonomía completa, integrado por representan-

tes del Gobierno Federal, de los empresarios y de los trabajado--

res; sin fines lucrativos y sostenido por aportaciones tripartitas

a cargo del patr6n, trabajador y estado y con la obligaci6n de oto,!,

Lázaro Cárdenas, siendo Presidente de la Repúbli

ca, present6 a la Cámara de Diputados; para 9U aprobación, un

proyecto de Ley de Seguros Sociales, que proponía la. creación de

un Instituto de Seguros Sociales, como órgano encargado de la ad

ministración de los mismos, que cubriría. los riesgos de enferm~

dades no profesionales y maternidad, vejez e invalidez y desocupo!

ciOn involunl:a.ria.

Las prestaciones que se otorgarían iban a ser en -

pecie y en dinero, individuales o colectivas, según el caso; en el

Instituto estarían rep¡'esentados los sectores obreros patronales y

estatales; su sistema de aportaciones se proponía que fuese tri- -
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partita. Este proyecto no prosperó por varias razones, siendo

la justüicante que carecía de una buena base actuarial. 9

1 .3.:L Período 1943-1973.

Acorde con lo anterior, se fundó el Departanlento 

de Seguros Sociales que tenía como principal fin formular un pro-

yecto de Ley de Seguros Sociales, donde se aprovecharían las ex-

periencias anteriores, se nombró una Comisión T~cnica,la que --

elaboró el proyecto respectivo, el que una vez sometido al proce

so legislativo, adquirió la jerarquía de Ley, al publicarse en el - -

Diario Oficial de la Federación del día 19 de enero de 1943, y cu-

yas características principales consistían en establecer que el S!::,.

guro Social constituía un servicio público nacional obligatorio, c~

yos sujetos obligados eran los trabajadores asalal'iados. Oblig6 a

las empresas privadas estatales y de administraci6n obreras o - 

11
mixtas, a asegurar a todos sus trabajadores.

DU1'ante este período hubo varias reformas a la - 

Ley. El desarrollo que ha tenido el seguro social, se ha dinami-

zado, porqué ha crecido horizontal y vel'ticalmente y ha hecho ne

cesario que el Poder Ejecutivo emita una serie de decretos para -

incorporar nuevos municipios y grupos sociales a ese régimen y,
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debido a esa. evoluci6n. la Ley original sufri6 varias reformas.

siendo las más importantes:

1) La Refo:¡,'ma del 4 de noviembre de 1944.

El artículo 135 establecía originalmente que el trt~

lo que estipulaba la obligaci6n de pagar apol'taci011es tenía el ca- 

rácter de ejecutivo e imponía al Instituto la .carga de que; en caso

de mora patx:onal. demandara el pago de las cuotas ante los tribu

nales. lo que implicaba una seI'ia dificultad para hacer efectivos 

los adeudos de 108 patrones. pol' lo que tal procedimiento se cam

bió facultando al Instituto Mexicano del Seguro Social pa.:a que de

terminara 108 crédit08 a su favor. fijara la, forma de liquidaci6n.

cantidad H'quida. 8U percepciÓn y cobro. de conformidad con la - 

propia Ley y sus disposiciones l·eglamental'ias. estableciendo - 

que las liquidaciones que no se cubrieran directamente al Institu-

to, las hiciera efectivas por rn.edio de las Oficinas Federales de -

Hacienda. mediante el procedúniento administrativo de ejecución,

con sujeción él. las normas del Código Fiscal de la Federaci6n.

Z) La Reforma del 13 de ma'rzo de 1945,

Modüic6 el al'Hculo 112, toda vez que aument6 el 

rlfunero de miembros del Consejo Técnico del Instituto de 6 a 9. es
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decir, las rel't'eaema.ciones estatal, obrera y patronal, quedaban

integradas can tres consejeros cadatma.

3) Reforma deJ.30 da d:i.ciembre de 1947.

4) S01"eforma la Ley el 3 de febrero de 1949, en virtud de

que se crea la prestación de la dot@matrimonial, también fue re

formado al Seguro de Enfermedades no Pl'ofesionales.

--------Se-crearon-nuevo3-gr-upo3-de-sal~~c-=.-awn~ntc-en-------

la prestación por gastos de det'mu:i6n. Aumentó la pensión médi

ca, en mvalidez y vejez ·se aumentó la cuantía bl1llica.

6) Reforma del 30 de diciembre de 1959.

Se m.umenf:8.ron las pensiones tnfuimas (de :$1Z0.00

a $150. (0), se extiende el rágimen del Segwo Social Obligatoi'io a

loe trabajru~or0Bmdependientes, u:cbanos y I.limilares. Se organ.!.

3~ el seiuro del campo Elstábleciendo tres grupos de asegurados:

trabajlMIorea asmdadolll, miembl'OB de las Bociedadu da crédito

apícola., ejidal y pequofios agricultores que no portenecfull a. a- 

lil31B Gocledadelll.
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El r.;rimer grupo quedó comprendido en el Régimen Ordin!:.

¡'io; para. el segundo se sei'1al.u·on normas, a fin de proceder a su

aBsguramiento y para el tercer grupo se previó una reglamenta- 

ci6n especial que fijase las condiciones de su aseguramiento.

1) Reforma del 30 de diciemb¡'e de 1965.

Dio las bases para la extensiÓn del régimen del Se

guro Social a los ejidatarios y a los pequei'1oB propietarios agríco

las con ciertas caracteri'sticas.

8) La reforma del 30 de diciembre de 19709 en un sólo ~

tículo sefialó 108 sujetos de aseguramiento. Adecu6 los preceptolíil

relativos a lo establecido por la Ley Federal del Trabajo. Cre6

nuevoa grupos de cotización, favoreciÓ la contrataci6n de aegu-

ros adicionales en el seguro de "enfermedades no profesionales.

A través de esas reformas se observa el desarro-

110 extraordinario que ha experimentado la seguridad social mexi

cana. Las prestaciones se mejoraron en calidad y se extendie- ...

ron a nuevos grupos sociales y municipios que no eataban. incor~

rados al régimen.
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1.3.3. La N\!,ova. Ley del Seguro Social de 1973.

D) En a. ExposiciÓn de Motivos de la Ley. se dice:

"La Ley de 1943 es un hecho l'clavMte en la histo

ria del del"echo positivo mexicano. pues con eUas se inició una -

nueva etapa de nuestra poliHca social. La creaciÓn de un siste--

ma encuninado a proteger eficazmem4il liIl trabaJador., a su fami=

111. com:ra los riesgos de la existencia y a encauzar en un marco -

nuevas í'ormafJI e instituciones de la solidaridad comunitada en - -

M6xico.

El incremento demográ!ico. la continua transfol'In;!

CiÓD de la sociedad y la creciente complejidad de las relaciones de

trabajo hacen que el derecho a la seguridad social soa esencialme!!

te d~.JlÚ.C08 Debe evolucionar de acuerdo con las circunstancias.

mejorando las prestacionelJ y ampliando constlUltemente la posibi

lidad de incorpo:rM' a sus beneficios a un número cada vez mayor

de mexicanos.

Aunque el régimen instituido por la f¡'acci6n XXIX

del artículo lZS Constitucional tiene por objeto primordial eEltabl!,.

CM' la protecci6n del h'abajm.dol'. BU meta es alcanzar a todoe loa

@SetC1"01il e individuos que componen nuestra sociedad. ,,11
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Las relaciones laborales mejor definidas legalme~

te constituyen el punto de partida para extender los beneficios de ~

la seguridad social a otros núcleos econ6micanlente productivos,

hasta alcanzar en alguna medida a los ¡iP:upos e individuos margi-

nadas cuya propia condici6n les impide participar en los sistemas

. lZ
eXlstentes,

Las sucesivas reformas que se han hecho a la Ley

han tenido el propósito de avanzar hacia una. seguridad social que

sea "integral, en el doble sentido de mejorar la protecci6n al nú- ~

cleo de los trabajadores asegurados y de extender a grupos huma~

nos no sUjetos <lo relaciones detra6ajo;-13-------

El Seguro Social es un xnedio idóneo para proteger

la vida. y la dignidad del trabajador '1 simultáneamente una mane-~

1'a de. elevar su salario, Es indispensable por lo tanto realizar -

un esfuerzo cada vez más grande de solidaridad nacional, a fin de

que sus.beneficios Fl.1ed¡¡l.,ll irse extendiendo a los sectores más dé

14
bUes.

La sociedad industrial que México construye no P2.

drá afianzarse ni prosperar si no mejora el nivel de vida de los -

trabajadorea. El programa de vivienda popular y el conjunto de

medidas económicas propuestas por el Poder Ejecutivo a la repr!,.
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semación nacional, !Jan ba.se de una poH'Uca armónica cuyas par--

tes eatim.am08 inseparables, particularmente las que van dando 

10i'ml!'l. a un verdadero progra=a iUu::iona! de bienestar colectivo.! S

La seguridad social, como parte de esa pomica, ...

propiciar el bienestar de la cotnunidad. sino como exigencia eco-

nómica. pues la redistribución de la riqueza promueve. no frena

el crecim!ento. sino por el contrario. lo impulsa de manera real

y BolJtenida. Miemras el hotnbre no disponga de elememos para

superar sus limitaciones materiales y culturales. no pod:d. alcan-

=' _..' 'd-" lhIlIU su :l"'"ena. pruuuct1Vl i&U.

El ejecutivo a mi cargo conciente de que la segur!-

dad social es una de las raáa sobresalientes conquistas de la Rev2.,

lución Mexlcana. tiene la firme decisión de proyectarla en tal fo!:"

ma que su eprovechooniento no sea prerrogativa de una minoría. -

ilJino Ue~ a abarcu a toda la poblaci6Dg inclusive a los núcleos -

ma,'i'ginadoa. ownaniente urgidos de protecciÓn frente a loo deo- -

¡OS vitlÜelll. En un deber ¡n·ofu.n.damenf:e hwnano de justicia y de -

eo!idal'idad colectiva que se les procure los serviciol! esenciales-

para rnojoaoar BU condición. Conaiderarnol.'l que con la colabora--

ciÓD ., el esfuerzo de 108 mexicanos. al establecer el marco jur!cti



33

ca propicio para acelel'ar el avance, se reducirá el tiempo para -

alcanzar la seguridad Bocial integral en México.

La nueva Ley del Seguro Social tiene por principa-

les objetivoB aumentar el número de BUS Bsegw'ados, abrir la po-

sibilida<! para que nuevos sectores de la población se incorporen -

volunl:!~,riamente al régimen obligatorio: establecer servicios de -

solidaridad social sin comprometer los derecholJ de los asagura-

17
doso e o ti

d) Contenido General de la LeI:

Las disposiciones que forman la Ley se clasifican-

en aiete Htulos, los que a la vez se dividen en capítulos y seccio-

nes, lo que facilita BU manejo y comprensión, pel'mitiendo que la

ma.yoría de los derechohabientes aprovechen en su totalidad los b,!

nelicios que ltl, misma les otorga y hagan mejor uso de los servi--

cios que lea brinda la seguridad Bocial mexicana, sin menoscabo-

del tecnicismo que impone la materia.

En el tftulo primero se localizan las normaa gene-

rales que rigen la proyección del régitnen de seguridad socíal m!!.,

:lC1cano. Se destaca al Seguro Social como el instrumento básico -
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ciona! 0llltllmd.o su administraci6n a cargo del 1':nstituto Mexicano --

del Seguro Social. que elJ uu organismo descentrli'lizado con pars2,.

nalidad y patrimonio propios. Se faculta a la Instituci6n para que

exí:ien.da la seguridad social a grupol!l d;;) poblaci6n margimuioa y -

que por lo mismo no soportan la carga contributiva (SIC) del sist!.,

vienen a impulsu a estos grupol'J a que superen su incapacidad - -

través de dos shitemaa. el régimen obligatorio y el régimen vo- -

mentos y decretoa y su implantación no depende de ~ voluntad de

los sujetos del miBmo. y el segundo que comprende los seguros f.!,

cultlrtivoll y adiciona.\es. abuca sistemas de seguros sociales que

son onerllil.tivos n."'.ll'& los lluietofl benefieiariOIl_iIIi - - --- -- - -. ll>--- -- - - - --., -- - ~ - ---------- - ....

El título 2egundo trata 10 concerniente al Régimen -

Obligatorio del Seguro Soci!lü. que comprende los seguros de Rie!,

go de Trablil.jo. Enfermedad 'f Maternidad, Invs,Hdez. Vejez, Ce--

Iilantm en Edad AVlllnz&da. Muerte '{ Guarderías para hijos de Ase-



gm.·lld31!l, y que tiene como sUJet06 de aplicación, a 106 que Be me,!!

dona en loe artículos 12, 13, 219 y 223 de la propia Ley, estando

contenida!1l en estoa artículos las dos vías de acceso al régimen -

obligatorio.

El título Ir de la Ley comprende el Régimen volunt.!,

do que consigna ctOI.l eapt>cies de I.leguros, el Facultativo y el Adi

cional. Tiene como sujetos lA 108 consignados en los artículos --

-224-y-Z:U.-

El tRulo IV reviste una importancia particular, ya

que 108 servicios sociales de beneficio colectivo viene a proyectar

a nuestro país hacia un!}, Beguridad Bodal integral y se divide en 

dOB rubros: prestaciones sociales y servicios de solidaridad 80-

cial: y se encuentran regulado8 en 108 artículos 232 a 239.

El Hhüo V especüica las atribuciones del Instituto

Mexicano del Seguro Social, los recursos econ6micoB del mÍllmo,

la organizaciÓn y b.cultl\des de los órganos superiores del lxu:titu-

to, siendo la Aaa.-nOlel'l. Generi1l, el Coneejo Técnico, 11:1> Comisión

de Vigilancia y la Di.rección Gener~l, sei'lalando loe renglones en e.

que el Instituto podrá inverti:r ¡¡¡UB l'eSel·vaB.



El título VI establece el carácter fiscal del cumpli

miento de las obligaciones económicas respecto a la aplicación de

la Ley, definiendo la calidad de organismo fiscal autónomo del In!!,

lituto, su car~Í\;ter p"ei'erencial como acreedor, las característi

cas esenciales del procedimiento administrativo de ejecución. de

la prescripción y del recurso de inconformidad.

El título VII consigna las responsabilidades y san-

ciones en que el Directol' General del Instituto, los consejeros, 

loa i'W1cionarios y empleados, pudiel'an incurrir como encargados

-de ufi~Bervn:io-pü15lic-()----.,-(nm~151-ece-ta-pi·oc-e-dencia-de-multas-a-I5a~-

tronas y demás personas obligadas por 108 actos u omisiones que

realicen en perjuicio de BUS trabajadores.
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1.3.4 Pedado do 1974-1976.

a. Disposiciones Jurídicas.

Modificaci6n Constitucional.

En el afio de 1974, fue modificada la fracción XXIX del 3rHc~

lo 123 Constitucional, en la siguiente forma: !lE s de utilidad públi

ca 1l!l. Ley del Segul'o Social y ella comprenderá seguros de invali

dez, de veje~, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de eE.

fermedooelll y accidentes, de servicios de guarderfas y de cualquier

--oh"o-encam!n:l.dc-a-la-protecci6n-y-biene¡jt¡¡;,r-de-l-08~tl''abaj~ore8;---- -----

campesinos no asalariados y de otros sectores sociales y lIUlI fa.--

miliares".

De la fracci6ncitooa se desprende que el constituyente quiso

darle 151 Seguro Social todo el apoyo jurfdico necesario para que, -

como instrU.i'1.énto de 13 seguridad social, pudiera expandirse ~a--

cia cualquier campo de protecci6n y en favor de todos los sectores

lIociales.

Enla fracción XXIX del artículo 1Z3 Constitucional, el Instit~

to Mexicano del Seguro Social ~mcuentra su fundaITlento suprerrlO.

en lo que !le refiere a 108 cauces legales que condicionan 8U poailti,



posibilidad de actuar y su campo de operaci6n, contenidos en su 

Ley Reglamentaria expedida el lo. de abril de 1973.

b. Reformas Legales.

l. - Reforma del 31 de diciembre de 1974.

En el Diario Oficial de la Federaci6n se publicaron en 

esta fecha las primeras reformas a la Ley del Seguro Social de -

1973, producto de la experiencia obtenida, fue la modificaci6n de

19 artículos, todos pertenecientes al tftulo segundo de la referida

Ley.

Entre los artIculos reformados de más importancia, se

encuentran: El 13, 17, 33 y 167, los cuáles se refieren, respec

tivamente, a la incorpora.ci6n de nuevos sujetos al régimen oblig!.

torio, se hacen más compatibles los artículos 13 y 17. El artícu

lo 33 elimin6 grupos, el 167 modific6 los porcentajes del valor de

las pensiones.

Fueron modificadas las tablas contenidas en el artículo

65, fracción II, 106, 114 Y 177.

Con motivo de haber sido instituida obligatoriamente la

revisión anual de los salarios mi"nimos, se reforman los artículos



34 Y 41 Y las fraccioneo l. último ~rrafo. y IV del artículo 37.

El artículo 39 fue adicionado con un párrafo más en el 

sentido de que regula la situaciÓn de los asegurados inscritos con

dos patrones ó más y cuya. swna. de salarios llegue o sobrepase el

límite superior del grupo "W".

La fracciÓn II del artículo 40 se modificÓ cambiando el

P'rraf'o "dentro de los 5 días siguientes a la fccha en que surta -

efectoll dicha modificaci6n" por "dentro de los 5 días siguientes

a la fecha en que cambie el salario". Se refiere a los casos pre-

vhtolll por la fracción III del artículo 36, si se modifican las per

cepciones fijas del salario y ello implica cambio de grupo en el -

cual se encuentra el asegurado cotizando, el patrón tiene la oblil!

ci6n de prelllentaz el aviso respectivo al Instituto.

El artículo 71, en materia de rie8golil de trabajo, en IJUS

fraccionelil IV, V Y VI, Sufri6 modificaciones en cuanto a que cot!,.

bled6 la obligaci6n del Instituto de otorgar penl!lionelll de orfandad

y prorrogarlolll de lOIil 16 afiOs, hasta lOIB Z5.

El artículo 16B Íue reformado en lo referente a la pcn-

d6n por concepto de vejez. invalidez o de celBantra en edad avan-
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zada no podrá ser inferior a $1,000. OO.

El artículo n, fracciones lli. VI Y VII, observ6 refor

mas· como la de la fracciÓn IlIque crea el derecho al servicio mt

dico para el esposo de la asegurada. v. a falta de él. para el conc~

binarío, siempre y cuando se encuentre incapacitado para traba- ..

jar; la fracci6n IV establece ese mismo derecho pal'a, el esposo o

concubinario de la ~n8ionada.

La fracción VI prorroga el derecho a bu prestaciones ..

m(§dicas para hijos de asegurado, mayores de 16 aí'ios hasta loo 

25 si estudian en planteles del sistema educativo nacional o si no

.puede mantenerse por BU propio trabajo, debido a una enfermedad

cr6nica, defecto físico o psíquico, hasta en tanto no desaparezca

la enfermedad que padecen y finalmente;

La fracci6n VII incorpora el derecho al servicio médico

para. los hijos mcnOrca de 16 afios de los pensionados por invalio &

dcz, vejez o cesantía en edad avanzada.

El artículo 165 otorga una nueva prestaciÓn a los pensi2,

nados, el aguinaldQ que equivale al importe de 15 días de pensi6n.
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u. - Reformas del :31 de diciembre de 1976.

En el Diario Oficial de la Federaci6n del 31 de diciem-

bre de 1976. se modificÓ nuevamente el artIculo 166 de la Ley del

Seguro Social elevándose la pensi6n del raInO de invalidez. vejez,

18
cesantía en edad avanzada y muerte.

Adem's se emitieron decretos y se celebraron Conve--

n:l.olil Bilaterales de seguridad social con otros pafses. Acuerdos -

del Consejo TtScnico del Instituto Mexicano del Seguro Social.,! --

Convenios Especiales de Inco?poraci6n. No se entrará en más d!,.

--tallcn::c:nn·-cfIiPEfctcn'-Ol:as-dfsp<Hi:!.cioncfw-Jurfdic-ao;-por-consi<i€frar

que están fuera de 108 límites marcados en el presente trabajo.

S610 cabe llIlri'ialar que en el afio de 1977 no hubo modifi-

cacioneo tlJUblitanciales a la Ley del Seguro Social. y debe puntuall

sarse que s610 mediante el Instituto Mexicano del Seguro Social y

la Ley del Seguro Social que lo crea, se ha podido propiciar y - ...;

desarrollar la Seguridad Social para bienestar de la cormmidad.

Pero el crecimiento demográfico, la continua transfor-

m1!l.ci6n de 1m sociedad y la complejidad de las relaciones de trab:,

jo, han obligado a que la Eatructura Administrativa y el Regimen
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Financiero del Instituto Mexicano del Seguro Social adquieran nu~

vos y heterogéneos métodoB de funcionalidad, para satisfacer las

múltiples exigencias del sistema econÓmico de producci6n hnperall

te en México, y ante tales circunstancias. se han dado una diver'!i

dad de modificaciones a la Ley Orgánica del Instituto Mexicano del

Seguro Social, con el objeto de estructurarla al momento hist6rico

concreto en el que se desarrolla nuestra sociedad.

1.3.5. LeydelLM.S.S. de 1943 Y 1973.

pftulos de la Ley del Seguro Social vigente en los ailos de 1943 y -

1973. se encuentran las bases de la Estructura y Administración

del Instituto Mexicano del Seguro Social.

1.¡a. Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial

el 19 de enero de 1943. En el primer caprtulo se refiere a las --

Disposiciones Generalcs, inicia diciendo: "El Seguro Social se -

constituye como un servicio p<iblico nacional, con carácter obliga-

torio. Entre las prestaciones que el Seguro Social otorga a sus ..

derechohabicntes están las de Seguros de Accidentes de Trabajo y

Enfermedades Profesionales, de Enfermedadcs no Profesionales-

y Maternidad, Scguros de Vejez, Invalidcz y Muerte, y por último.

.~,



01 Seguro Facultativo y de los adicionales.

Establece quiénes son loa sujetos que deben estar den-

tro del régimen obligatorio: loa trabajadorea, ya sean de empre

sas privadas o de estatales, de administTaci6n obrera o mixta. a

108 miembros de sociedades cooperativas de producción,V alos -

que presten ser'lridoa en virtud de un cor.trato de aprendizaje.

La organización y adtni.nistraci6n del Seguro Socialqu=.

dan establecidas en el artículo 50. de la citada Ley, donde se dis

pone la creaciÓn con personalidad jurídica propia. de un organis-

mO descemralizado con domicilio en b, ciudad de México y que se

denominará Instituto Mexicano del Seguro Social. Otorga facult!.,

de9 al Poder Ejecutivo Federal. previo estudio y dictamen del In!,.

tituto. de determinar las modalidades y las Cechas en que se org!.,

nlee.

Se establece la obligaci6n de 108 patTones de L'I'lscl"ibir a

!JU9 tr~bajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social, '1 loa pi,!

zospara tal efecto. así como la de dar aviso de las bajas de per

sonal. modificaciÓn al salario y otras condiciones del trabajo. Se

inlrtituye la forma en que deben otorgarse las prestaciones econ6

micas, en especie oen servicios. También oc contemplan loo c,!

sOIl en que los contratos colectivos concedan prestaciones superi2.
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res a las establecidas en la Ley, en cuyo supuesto. el patr6n pagj!;

rá. al Instituto todos los aportes para satisfacer las prestaciones _

contractuales, y solventar las düerencia.s entre catas últimas y 

las establecidas por la Ley, las partes cubrirán fntegramente laa

cuotaa correspondientes.

En el CapItulo Primero de la Ley de 1973 no ae regis-

traron reformas de .fondo, s610 se modüicaron algIDlos artículos 

dando facultades más amplias al 1. M. S.S. para poder extender - 

sus servicios horizontal y verticalmente a virtud del incremento -
- ------

demogránco y la complejidad de las relaciones laborales, y as!

poder cumplir con los .fines de la Seguridad Social.

Lo relativo a las prestaciones que otorga la. Ley de 1973,

se contemplan modüicacionea en términos generales que incluyen 

servicios extendiéndose el amparo a mayor proporci6n de individuos

como a los campesinos y otros grupos de trabajadores que carecen

de un patr6n determinado.

El Capitulo II de la Ley se ocupa de los Salarios y Cuo-

taso

Principia considerando como salario el ingreso total; 

que obtiene el trabaj ador como retribuci6n de SUB servicios. Se-
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{orInan grupos de cotizaciones que oscilan del uno al nueve. sr. 

además del salario en dinero, el trabajado:!;" recibe" habitaci6n o -

alimentos, se estará incrementando en un 250/0 la cifra integrada,

y si recibe ambos se aumentará en un 50%. Loo trabajadores a 

comisiÓn o destajo y en general a aquellos que reciban una retrib~

ci6n cuyo monto es variable, se tomará como salario el promedio

de las percepciones obtenidas. en el aiio anterior; ftn caso de tr~

tarse de aprendices que no reciban retribuci6n en dinero oino 0610

en especie, deberá pagar el patrón o maestro la cuota futegra que

al aprendiz correspondería pagar de la cuota señalada para el tr!,.

bajador.

Se previene que entre las obligaciones de los patrones 

e litá la de conservar lasUstas de raya hasta por tres aflos (en la-

Ley de 1973 ilion 5 aflos). y el Instituto tiene facultad de investi-

gar por medio de sus inspectores las listas de raya que lleven los

patroneo. El patrón también tiene obligación de enterar las cuo

tas que, conforme a la Ley del Seguro Social corresponde cubrir

a él y a IIIUS trabajadorelll. Al efectuar el pago a sus trabajadores.

el patrón podrli descontar las cuotaB que a éstos eol'l'eBponda cu-

bril'. Pero no Be podrán hacer descuentos de cantidades que dis

minuyan el salario mínimo, en caso de mora en la entrega de las
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cuotas. el patrón moroso deberá pagar el 7.0/0 mensual por concep

to de recargos sobre las cantidades insolutas. La obligación de 

enterar las cuotas vencidas prescribirá él. los 5 años de la fecha en

.que pudieron ser exigidas.

En lo que se refiere al Capi'tulo n de la Ley de 1943 que

comprende al aspecto de "los Salarios y Cuotas". y que en la Ley

de 1973 se denomina "de las Bases de CotizaciÓn y de las Cuotas".

significando lo mismo. Ha habido modificaciones en cuanto al n!

mero de cotizaciones y los grupos. como es 16gico. por el pago -

-dcl-t¡-empo-ycl-proce-l'lo-ím'ladonario..-los-salariorrnominaies-ta~-----

bién se han incrementado Y. por ende. el monto de las cuotas. P.!

ro en esencia el procedimiento seguido para calcular el monto de

las cuotas. y los obligados a cubrirlas en cada una de las presta-

ciones son idénticos. Aunque hubo reformas en cuanto a la incor-

poraci6n de nuevos grupos sociales al Regimen Obligatorio. Por

lo demás, no Be han dado modificaciones sustanciales, quedando "':

108 fundamentos bá.sicos, igual que en la Ley del 43.

Los Capítulos 1lI, IV, V Y VI contienen las disposicio- 

nes relativas a Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades

Profesionales, Enfermedades no Profesiona es, Maternidad, de 

Vejez, Invalidez y Muerte, Facultativos y Adicionales.



Para efectos de esta Ley se considera como accidentes

de trabajo los que se realizan en circunstancias y con las caract~

r!sticas que especifica. la Ley Federal del Trabajo, y como Eme!..

rnedades Profesionales las contenidas en las" tablas respectivas, -

de la misma. Ley. En caso de sUllcitarsc 10B presupuestos ante m ~

riorml.mte mencionados, el trabajador tendrá derecho a las siguie,!l

tes prestacionesl

En accidentes y enfermedades profesionales se concede

a la víctima. asistencia médica, medicamentos y material de cur!.

ci6n pagándoBcle además cuando se trate de incapacidad tempol'al,

un subsidio, según el grupo del salario, que equivale a un 75% del

salario. Para la incapacidad permanente se establece como pen

sión básica que corresponde a incapacidad total oscUa entre

$0.35 Y $5.30 diarios, según el grupo del salario.

"Las pensiones de invalidez oe componen de una cuan--

Ha básica y de aumentos computablco, RegÚIl el núrl1cro de cotb:a

cionell semanales del asegurado, contados a partir de un perrodo

mínimo de espera porque para el seguro de invalidez es de lOO sc

19
manan de cotizaci6n".
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"Las pensiones de vejez se conceden a los 65 años de 

edad y con un perrodo de 700 semanas de cotizaciÓn, pero cuando

el trabajador queda privado del trabajo, involuntariamente, pue-

de recibir una pensión reducida de vejez, a partir de los sesenta

al'ios de edad".

En la Ley de 1973, se cambia el término de Enferllled!.

des Profesionales por Enfermedades de Trabajo, y el Tnulo del 

Capftulo nI queda con el nOlllbre de Seguros de Riesgo del Traba-

jo: cOlllprende "los accidentes y las enfermedades a que están --

expue'stos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo".

y se establece que no se consideraran como riesgos de trabajo si

concurren ciertas causas que la Ley enumera.

Según esta Ley, los riesgos pueden producir: Incapaci

dad telllporal. incapacidad permanente parcial, incapacidad per- 

manentc total, y muerte.

Las prestaciones en especie para este Seguro son: Asi!.

tencia médica, quirúrgica y farlllacéutica, servicios de hospitali

zaciÓn, aparatoR de prótesis, ortopedia y rehahilitacióJl.



Las prestaciones en dinero. - Se recibirán si acontecen

alguna de la.s incapacidades antes mencionadas, calculadas en ta-·

bIas respectivas y según el sistema de variaciÓn que en la misma

se detalla. Para poder percibir pensiones se llevan a cabo mec~

níemoe dUeret'.tes, toma.ndo en cuenta el grada de inc-apacidad.

En CU¿UltO al régimen financiero de loe diferentes fJegu~

rOll que ocupan a este estudio, más adelante los analizaré al deta-

En esta Ley se denomina a la segunda de las prelltacio-

nes como: Seguro de Enfermedades y~M~a...t...e",r,-,n..l...·d...a...,d,"-,--, _

Quedando amparados en esta rama: el asegurado, el --

penllÍOnado por incapacidad permanente total, permanente parcial;

invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada, viudez, horfandad o

ascendencia (dependiente s econÓmicos).

Las prestaciones en especie consisten en: asistencia - -

médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria.

Para el caso de maternidad el Instituto otorgará a la - -

asegurada lag Biguientes prestaciones: asilltencia obstétrica, ay~

da por seiIJ meses en la lactancia. y una canastilla al nacer el hijo.
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Las prestaciones en"diner"o. - Cuando nos encontram01B

frente a una enfermedad no profesional, el asegurado tendrá der~

cho a subsidio, siempre que exista alguna incapacidad para el tr~

bajo; yen ciertas ocasiones, pero s6lo si tiene un determinado--

número de cotizacione5 cubiertas, y al igual que los anteriores-e.!:.

guros se calculará el subsidio por medio de las tablas respectivas"

El procedimiento para otorgarlo es por perrodos vencidos.

Queda con la misma denominación el Capihüo V refere~

te a los Seguros de Vejez, Invalidez, y Muerte, pero en la nue"l/a

-Le~ule-llJ-"l3-li!e-incluy~-eLSeguro-de--Ce8antfa--en-edad-Avanzada.---

Los riesgos protegidos por el presente capítulo son: ~

validez, vejez, cesantfa en edad avanzada y muerte. Para el oto!.

gamiento de las prestaciones, que requieren del cumplimiento de

espera, medidas en semanas de cotizaci6n fijadas por el Instituttll.

El otorgamiento de pensi6n en caso de invalidcz, tendr~

efecto cuando su capacidad para el trabajo haya disminuido a tal 

grado, que la retribuci6n por sus scrvicios sea menos del 50%, 

del salario que perciba estando sano, o cuando se deriven de enfe.!

medadcs no profesionales o accidentes de trabajo.
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El estado de invalidez, da derecho al asegurado a la co.!!

cesi6n de las siguientes prestaciones: PensiÓn temporal o definiti

va, asistencia médica. asignaciÓn familiar y ayuda asistencial.

El monto de las pensiones va.rfa. según el grado de invall

Seguro de Vejez. - Concede el derecho al asegurado de

recibir las mismas presta.ciones que en el seguro de invalidez.

El asegurado al igual que en la Ley de 1943 debe haber cumplido 

--sesema-y-cincO-años-dcnmad-y-un-rnfuimo-de-SOOcotizaciones. y

se ol:ot'gará previa solicitud del asegurado.

Seguro de Cesantfa en Edad Avanzada. ~ Se otorga Gste

seguro si el asegut'ado queda privado del tra.bajo remunerado des

puélll de los sesenta aftos de edad.

El cumplimiento de este supuesto obliga al Instituto a -

otorgar: pensiÓn. asistencia médica, etc. al derechohabiente.

Seguro de Muerte. ~ Cuando ocurra la muerte del aseiU!

rada o del penaiQnado por invalidez, vejez, o cesantía en edad ~ 

avanzada, el Instituto tendrá la obligaci6n de otorgar las aiguien-
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tes prestaciones: Pensi6n de viudez. de orfandad. de ascendíen-

tes, y ayuda asistencia! en las pensiones polo viudez y asistencia 

médica.

Para que se otorguen a 108 beneficiarios las preatacio

nes establecidas. es requisito haber cubierto cien cotizaciones B!,.

mana!e!l. o bien que se encontraBe di!!frutando de pensi6n de invag

dez. vejez o cesantía.. y que la. muerte no se deba. a un riesgo de -

La pensiÓn de muerte será igual a! 500/0 de la pensi6nde

vejez" invalidez o cesantía. en edad avanzada.

La pensiÓn de orfandad tendr.án derecho a recibirla los

hijos del asegurado. En caso de que no existan viuda. hijos ni - 

concubina. se otorgará a los ascendientes que dependían econ6mi

camente del fallecido.
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CAP lruLO JI

ESTRUCTURA Y REGllvn;N r:INANCIERO DEL INSiTIUI'O \U:X[[A,\;O IlEL';ECURU SOCI \1.

mil lA') LEYES DE 1943 '! 1973 Y lli:l;lA~U>,·ms REL\TIVOS

En virtud de que el Inetituto Mexicano del Seguro So~

cW fHJ un organismo descentl'llÜbooo, con ~rllonalidad jlU'fdica y ~

patl':l.momo propio, sefialamoil que cuenta con autonomía org'níc/l!. y

t6cnica, y como coxulecuencia de que el Estado delega en eilto9 or&!

niamo9 facwtadea propl.aill. con el propósito de hacer más expeditlli

la administraciÓD de la seguridad socillÜ.

En el acto de creaciÓn del Instituto lile prev6 que for~

ma1"án plAt'te de sus 6rganos (le geSt101l l111:erna. no sOlO reprellentll:!!

tu lilub6Ji'wml~ultalel\l. sino tambi6n reprelllentam:es de distintof) gru~

pos de admlniiltradolil. como son los trabll.jadores y empresarios.

Los Órganos del Instituto MexicliUlo del Seguro 50- -

clal. sOft ol medio por el cu.al !!le cumplen las funcione s propias de 

1& 1H1lnridad soc:illÜ.

Por no tener mayorel!l reforma~ ~l Ca.pfiulo referen

te a 109 órganos del Instituto Mexicano del Seguro Social, s610 se 

Iilel.'lalartilllo~ art:l'eulos en lOIl CUllÜell hubo que incluirse algunas - 

fracciones (en la L@y dI:) 1973) ~a 1~ mejor elJltructura.ci6n del In!.

titut!Jl.
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Al efecto diremos que en 108 artículos 50. y Z40 fra.s

ci6n VIII, encontramos el fundamento jurídico de la organización --

del Instituto al establecerse: "que la organización y adminiatra- --

ci6n del Seguro Social está a cargó de un organismo público dcsce!l,

tralizado con personalidad, patrimonio propio y facultades para ad-

ministrar y estructurar sus dependencias.

El lnllltituto tiene entre sus atribuciones miis impor-

tantee, el administrar diversas rcunas del Seguro Social, y prestar

servicios de beneiiciencia colectivos, recaudar cuotas y percibir -

los demás recursos del Instituto; satisfacer las prestacionea que -

establece la Ley, invertir fondos, realiza.r actos jurl'dicos, a.dqui--

1"ir bienes muebles e inmuebles, establecer hospitales, cUnicas, -

no l!! , y los demás que la Ley le confiera.

Los órganos Iluperiorce del Instituto Mexicano del

Seguro Social. son por orden de importancia:

l. La Asamblea General, que el!! la autoridad l!!uprema del -

Instituto. EIiJU~ formada po!' diez representantes del Ejecutivo Fed~

ral; diez miembros de llil.fl or¡pwizaciones de trabajadores. y diez-

miembros de las organizaciones patronales.



La Asamblea está presidida por el Director General,

se reunen ordinariamente dos o tres veces por semana, y extraor<!!,

nariamente las veces que sea necesario.

Tiene como atribuciones: l. - Discutir anualmente -

para la aprobaci6n o modificación del estado de ingresoa o gastos.

el balance contable, informe de actividades. el programa de activi

dades, y el presupuesto de ingresos y egresos y el informe de la CE,

misi6n de Vigilancia.

Z. - Conocer cada tres afios del informe actuarial -

_~esentll.do ¡:l(.)1" el Consejo Técnico.

En casO de que el balance actuarial acuse superávit,

éste se destinar' a construir un fOndo de emergencia hasta llegar

al máximo del ZO"!o de la suma de las reservas técnicas.

(En la Ley de 1943, las atribuciones de la Asa.mblea

General no están divididas en fracciones).

11. Del Consejo Técnico. - Se encuentra regla.mentado por 

el arHculo 116 de la Ley, y es el representante legal y administrati.

vo del Instituto, se integra por doce miembros que reprcrHmtan a ~~

los patrones, trabajadores y Estado.
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El Consejo Técnico tiene la facultad de decidir so- 

bre: las inversiones de los fondos del Instituto; resolver sobre o~

raciones del InÍsmo, con excepción de los casos en que, por su im

portancia, se amerite acuerdo de la Asaxnblea General; convocar a

asamblea; discutir y aprobar el presupuesto de ingresos y egresos

y el p:I.'ogra.ma de actividades elaborado por la Direcci6n General; 

expedir reglamentos interiores; nombrar y remover al Secretario

General$ a los Subdirectores y Jefes de Servicios y Delegados; E!.

tender el régimen obligatorio; autorizar los convenios relativos al

pago de cuotas; conceder a los derechohabientes, previo estudio, 

las prestaciones médicas y económicas; autorizar a los Consejos 

Técnicos y Delegados para resolver acerca del recurso de inconfo!.,

midad (art: 274).

En la. Ley de 1943 el artículo que preve la.s atribuci~

nes del Consejo Técnico era el 117 y s610 constaba de seis fraccio

nes; en la nueva Ley de 1973 esta misma disposici6n se contempla

en el artículo 253, aumentando las fracciones de la VII a la XIV, las

que previenen: "Fracción vn. - Faculta al Consejo para conceder, 

rechazar o modificar pensiones, así como para delegar esta. facul-

tad. - VIII. - Nombrar y remover al Secretario General, Subdire.2,

tor, Jefes del servicio y Delegados, en los términos del artículo 

257 de la Ley. - IX. - Extender el RégiInen Obligatorio.
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X. - Proponer al Ejecutivo Federal las modalidades al Régi

men Obligatorio. - XI. - Autorizar la celebraci6n de convenios re!.!

tivos al pago de cuotas. XII. - Estudiar situaciones especiales en

que se encuentren sus derechohabientes para proporcionar, en su 

caso, lus beneficios requeridos. - XIII. - Autorizar: conforme al 

reglmnento respectivo a los consejeros consultivos delegacionales 

para resolver, en su caso, el recurso de inconformidad (art. 274.

XIV. - Demás que señala la Ley y sus Reglamentos.", y con las que

se extienden las funciones del Instil;uto Mexicano del Seguro Social.

m. La Comisi6n de Vigilancia. (Arts. 254 y 255)

Entre las atribuciones de este 6rgano del Instituto M~

xicano del Seguro Social, encontraInOS las de vigilar el destino y -

aplicación del presupuesto del Instituto; practicar auditoría en los

balances contables y cOInprobar los avalúos de los bienes materia 

de operaciones del Instituto; Sugerir a la Asamblea General y al 

Consejo Técnico las medidas para el Inejor funcionamiento del Se~

ro Social; presentar ante la Asamblea General un dictamen Bobre

el informe de actividades y los estados financieros presentados por

el Consejo Técnico.

El Director General del Instituto Mexicano del Segu

ro Social es nOInbrado por el Presidente de la República. y se le --
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atribuyen las siguientes facultades: Ejecutar los acuerdos del pro

pio ConsejO¡'1"",pr0!'Hmtar al Instituto Mexicano del Seguro Social ~

te toda clase de autoridades. organismos y personas; presentar - 

anualmente al Consejo el informe de actividades. programa de lab2,.

res y presupuesto de ingresos y egresos para el siguiente período;

pe911lm:¡¡¡.r ~u¡¡¡.lmente al Consejo T~cnico el balance contable y el le,!

tado de m¡reliOjj y gastos; Y. por l1ltimo -entre las más importan-

Se aumentan las fracciones VU. VID y IX al artículo

Z'57 de la :Ley Or¡lli.nica. las que 8e refieren a atribuciones de la D1

recciÓn General. ya que en la Ley de 1943. sólo constaba de seis 

fracciones ese precepto.

Con lcumterior se estructu:¡.oa a los Organos más im

po:ri~es del Instituto Mexicano del Seguro Social. ya que. como es

lógico suponer. tiene mucho más divisiones. como Subdireccioncs,

Jefatur¡¡.s. Unidades. etc•• cncargadas de funciones específicas y _

variadas y, en tal virtud, s610 pueden ser comprendidas en el si- 

guiente organigrama.
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2.1 JIlJlGIMEN FINANCIERO· DEL mSTITlITO MEXICANO DEL SEGURO SQ..

CIAL

Los medios por los cuales el Instituto Mexicano

del Seguro Social se allega recursos para su financiamiento. 

están reglamentados por el artículo 242 de la ley de la materia,

estipulándose como ingresos del Instituto la.s cuotas a cargo de 1

los patrones. tl'abajadores y demás sujetos que señale la. Ley;

las contribuciones del Estado; los intereses. alquileres, ren

tas. rendimientos. utilidades y frutos de cualquier clase que 

produzca-nsus_bienes; las.donaciones. herencias, legados, suE,

sidios y adjudicaciones que se hagan a su favor; cualquier otro

ingreso que le señalen la Ley y Reglamentos.

Todos estos recursos pasan a formal' parte de 

su patrimonio. También forman parte de sus recur sos, los r~

cargos y capitales constitutivos. éstos quedan dentro del con- 

cepto de aprovechamientos (fracci6n IV).

Pero el patrimonio formado con los recursos ~

teriores. no puede ejel·cerce con toda libertad como Instituci6n.

ya que existen mecanismos que permiten crear un reserva para

prevenir posibles contingencias en el futuro; ésto es distinto 

en las Instituciones que no operan con patrimonio propio. Así





do en los Seguros COIuercíales, es decir, a los cálculos actua-

riale8, de donde parten diferentes sistemas de financiamiento-

para 108 Seguros obligatorios que otorga el Instituto a BUS der~

chohabiente 8.

En este aspecto hemos de definir que un sistema

financiero ea el mecaniBmo por el cual se eatablece el equUi- -

brio financiel'o entre los recursos '1 las obligaciones propias -

de cada ramo del Seauro Social. v los sistemas de financiamien-- . ., -..

to .que se aplican en el Seguxo Social son los siguientes:

1) El Repartó Precal¿Ulado.

Sistema que se aplica al ramo del Seguro de En-

íermedadeg, al Seguro de Guarderías ,ara hijos de aseguradas

y al seguro facultativo en el Reghnen Voluntario, '1 consiste en

la determinaci6n de una prima constante cXpl'csada en un tanto

por ciento del salario de cotizaci6n de los aseguxadoll. indepe~

diente de la edad. sexo '{ ocupaci6n de 108 aseguxados. suficien

te para financiar los costos de las prestaciones en especie yen

dinero, así como pa;ra crear y alimentar un fondo destinado a -

compensar los gastos extraordinarios originadoB por la prese!!.

taci6n de situaciones desfavorables imprevisiblcs cn efectos f.i,

nancie1"os, como epidemias. crisis econÓmicas. asr como el fi
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nanciamiento de las prestaciones médicas dirigidas a los pert6i.2,

nados y a sus familiares beneficiarios; los servicios de prest2:,.

ciones sociales; la ayuda para gastos de matrimonio y costos 

de la administraci6n de esas prestaciones. 2

2) Sistema de Capitales de Cobel=tura ll

El sistema de capitales de cobertura se usa en co:mbina-

ci6n con el de reparto precalculado, se aplican en el ramo de -

riesgos de trabajo y en BU caso, a los seguros adicionales, pe::,

tenecientcB al régimen voluntario. Este sistema consiste en .. -

calcular conforme a las basea biométricaa adoptadas en los cá!,.

culos actuariales, el valor presente en la fecha del otorgamien-

to de las pensiones, en c,onsideraci6n a la edad y sexo del pensi.2,

nado, el importe anual dE! lit renta otorgada y las características

de ésta que deterlTlinan la duraciÓn probable del de:recho a BUB -

pagos; probabUidad de sobrevivencia y de actividad, en el caso

de los pensionados por incapacidad permanente, probabilidad de

sobrcvivencia y de caaamiento de las viudas pensionadas, prob!.,

bilidad de sobrevivencia y de continuidad en BUS estudios de los-

huérfanos pensionados y probabilidad de Bobrevivencia de los a!.,

d " . d :)cen lentes pen3lona OS.



i) Sistema de Capitaliz'!-ción Colectiva a Prima Prome-

dio.

Este último también se utiliza en combinaciÓn con el de

:'eparto, y -se &p1ica en la rama de invalidez, vejez, cesantía-

contraten sobre prestaciones similares a las que contemplan 

el seguro de invaUdezg vejéz. cesantra en edad avanzada y = -

muerte. Este consiste en ladeterminaci6n con apoyo en las b,!.

ses biodemogrMicas ysado-econÓmicas adoptadas en los cU

culos actuarialesg una prima promedia expresada en un f:l!mto 

por ciento del salario promedio de cotización" constante en e1-

tiempo e independientemente de la edadg sexo, ocupici6l1g es!:!.

do civil y familiar de los asegurados e independientemente tat,!!

bi~n del n6mero de semanas de cotizaci6n que tenga acreditadas. 3b

Como ya sabemos, el RégiiTl.en Obligatorio del Seguro 

Social, comprende cuatro ramaade aseguramiento: l. - Contra

riesgos de trabajo. 2. - Contra enfermedades y maternidad. =

3. - Contra invalidez. vejez. cesliWtía en edad avanzada y mue!:.

te. 4. - Seguros de guarderías pira los hijos de las derechoh~

biantes a loo cuales 8e lea aplican düerentes polfticas de fin~
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ciamiento basadas en los sistemas enunciados; ello origina que

los sistemas de cotizaci6n de cada rama sean diferentes, de ;.

acuerdo a laa clases de pensión y a los motivos por los que se

otorguen: POl' enfermedad, maternidad, invalidez, vejez, ce-

aantfa en edad avanzada y muerte. En cuanto a BU sistema íi~

nanciero, en algunos casos, la organizaci6n del Instituto Ml.'nci

cano del Seguro Social obedece a un carácter tripartita, ya que

BUS primas de financiamiento están integradas por aportaciones

de 108 patrones, los trabajadores y el Estado.

Cabe aclarar que los seguros de riesgos de trabajo y a_

guarderías para hijos de aseguradoB son unipartitas en cuanto

a 8U financiamiento, ya que el pago de eata prima se encuentra

integrada completamente por las aportaciones que hacen loa ~

tronea.

El sistema de cotización tripartita en el seguro de en-

Cermedad y maternidad, encuentran su sustentación jurídica en

el artículo 113 de la Ley del Sej."lUl'o Social; loa recursos nece

sarios para cubrir prestaciones y los gastos de administraciÓn

se obtendrán de las cuotas que e8t~n obligados a cubrir 108 pa

trones y trabajadores o demás sujetoa, de la. contribución que

corresponda al Estado.



Los patrones cubren el 5.62'5%, los trabajadores el -

2.250% V el Estado el 1.1250/0 del salario base de cotizaci6n,

respectivamente, que viene a ser el 62.50 del total de la pri- -

ma de financiamiento a cargo de los patrones, el 25% a cargo -

de lo!! traba,jadores y el 12.50% a cargo del Estado, porcenta--

jcs que integran el 100% de la prima de íinanciluniento del geg~

4
ro de enfermedades y mat~idad.

La obligatoriedad de la. cotización tripartita en el segu-

1'0 de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y por mUtlr-

te, lile encuentra consignada en el artículo 176 de la Ley: "LOB

NlcurllOIil necesarios para cubrir las prestaciones y 108 gasto/J

administrativos del seguro de invalidez, de vejez, cesantía en

edad avanzada y por muerte, al:!f como para la conlJtituci6n de =

las reservas técnicas, se obtendrán de las cuotas que están - -

obligados a cubl"ir los patrones, los trabajadores y demás suj,!

tos y de la contribuci6n que corresponda. al Estado".

Loa patr01".ea cubren el 3.750/0, loa trabajadores el 1. 50

y el Estado el .75% del salario base de cotizaciÓn, respectiva-

mente, que 8ignifica el 62.50% para 108 patronea del total de la

p:I'ima de financiamiento; el 25% para los trabajadores y el - 

IZ. 50,"0 para el Estado. ;;

h9
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El ramo de riesgos de trabajo que es pagado totalmente

por los patronea y as! se consigna en el arHculo 77 de la Ley -

de la materia: "Las prestaciones de los seguros de :desgos de

trabajo, inclusive los capitales constitutivos de las rentas lf~ -

quidas a fin de año y los gastos administrativos, serán cubier-

tos íntegramente por las cuotas que para este efecto aporten -

6
los patrones y demás sujetos obligados".

Las cuotas obreropatronales que corresponden a estos-

cuatro ramos deben Ber enteradas al L""lstituto por loa patrones

bime stralmente.

Los órganos encargados del fimmciatniento del Instituto

Mexicano del Seguro Social mediante los recursos antes tnen~-

cionados, lo son:

al El Consejo Técnico.

bl El Consejo de Vigilancia.

el Subdirecci6n de Control y SUB 6rganoB de Contraloría,

auditoría e informática.
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2.2 IEL INSTlTlfl'O ~n:XlCN"¡O !lEL SEQ/I{O SOC1.\l. E.'i LA LEY ()1{1~\\Jl:.\

DE LA ,\D/-lT"TSTIV\CION PlJBI.Tr./\ rmr.R\l.

En los art{Cul~8 30. y 40. de la Ley de 1973 y los arti'

cmos 70. y 80. de la ley de 1943, respectivamente. hacen - 

mMOcitm en que la realización de la se¡uridad social está acar

go de dep@ndenciall púbUcaB federales o locales... L¡¡. Seguri

dad Social se establece como un Servicio Público Federal de c,!

rácte1' nacional.

P¡uoa poder analizar al Inlrtituto Mexicano del Seguro 52

cial deut1'o-de-b; Le-y Orgá.mcad01a-AdiriinillrtiaclÓiD'6.blica -

Federal, tenemos que recordar que el Seguro Social, se ha es

tablecido como un servicio público de carácter nacional (art....

40. de 1m. Ley del Seguro Social). El Inutituto Mexicano del Se

guro Social es un organismo descentralizado con personalidad

y patrimonio propio (llU"t. 50. l. tiene ademb el c¡¡uo'cter de o::,

gwsmo fiscÚo autónomo con facultades pua determinar los -

er6dito8 y bases para su liquida.ei6n: Mí COffiQ para fijarlos en

eamidadllul Hquidas. eobrarlolJl y percibirlos. (art. 268 de la -

Ley de la materia.. 11 -,

En pi"incipio. es convcnienh~hacer la acllU'aci6n sobre

la terminología f/lmplll!ada en la Ley Orgtinica de la Administl'a-



ción Pública Federal y el Derecho Administrativo. Al cstal>le

cal" en su artículo lo. de la Ley de la material "Las bascs de

organización de la administración pública federal. centraliza-

da y pal'aestatal. La Presidencia de la República, los Secreta

ríos de Estado. losDepartamcntos Administrativos y la Procu

raduría General de la República integran la Administración ~

blica Centralizada.

"1 '

ticipaci6n estatal. las Instituciones Nacionales de Crédito. las

organizaciones _~uxiliares nacionales de <:rédito. las de_ s~_gu- 

'IrOS Y fianzas y los fideicomisos, cOInponen la AdminÍllltraci6n

Pública. Paraestatal.

El legislador usa el término "Administración Pública"

paraestatal", en lugar del término "Administración Pública - 

Descentralizada" de uso generalizado en la doctrina del Dere

cho Administrativo Mexicano. 8

Dentro de estas acepciones se encuentra el Instituto M!,.

:dcano del ~eguro Social, ya que es W1 organismo de8centraliz~

do; al disponer el lut!culo 30. de la Ley Orgánica de la Admi

ni8traeión Pública Ferleral que: "el Poder Ejecutivo de la U.. 

nl6n 8e auxiliará en las siguientes entidades de la Administra

ción Pública Paraeatatal:
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l. - Organismos Descentralizados.

n. - Empresas de participación estatal, instituciones n!.

cionales de crédito e instituciones nacionales de se

guros y de fianzas.

III. - FideicomiaoaY

Serán considerados como organismos descentralizados

las instituciones creadas por disposición del Congreso de la - 

Uni6n, o en su caso, por el Ejecutivo Federal, con personali..

dad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la forma

Administraci6n Pública Federal).

En principio consideramos ro nveniente hacer referen- 

cia al concepto de "descentralizaci6n", as! nos dice Andrés S~

rras Rojas en su libro Derecho Adminiatrativo.

La descentralización administrativa es un modo de org,!

nizaci6n mediante el cual se entrega legahnente a una per Bona

jurídica de Derecho Público para administrar BUS negocioB y 

realizar fines especfficoB de Estado, sin desligarse de la orie.!!

taci6n gubernamental, ni de la unidad financiera del mismo.

El Estado en sus relaciones con organismos descentra!:!

zados, procura asegurar su autonomía orgánica y autonomía fl

nanciera".lO
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IIEI carácter esencial de un organismo descentralizado

es su autonomía org'-nica, con un poder propio de decisión en -

10B 'asuntos que legalmente se les encomienda. Otras caracte-

r{stícas de estos organismos son la autonomía técnica de un - -

servicio público. ésto quiere decir que aquéllos que se benefí-

cían no están sometidos <lo lao reglas de la8 gestiones adminis-

trativalil. que 80n en principio aplicables a todos 106 servicios-
w~ 10b

centralizados del Estado. "

La descentralizaci6n Admini$trativa se divide en dos as

p~ctos:

1. - DescentralizaciÓn' administrativa por territorio o -

región.

2. - DescentralizaciÓn Administrativa por servicio o íun

ción.

El Instituto Mexicano del Seguro Social pertenece a esta

últiw.A claaificaci6n DeSCe!ltra1 izaci6n Administrativa por Ser-

vicio.

La Ley para el Control por parte del Gobierno Federal

de 108 organismos descentral.izados y empresas de particípa- -

ción estatal (Diario Oí. del, 31 de diciembre de 1970) define a -

108 organismos descentralizadolll por servicios. en los siguien-

tes términos:
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Artrculo lo.: "Son organisInos descentralizados las - -

pel'sonas Inorales creadas por la Ley del Congreso de la Uni6n

o decreto del Ejecutivo Federal, cualquiera que sea la forIna -

que adopte aieInpre y cuando tenga estos requisitos:

l. - Que su patrimonio Be constituya parcialInente con ....

fondos o bienes federales o con el rendiIniento de W1 iInpuesto-

especffico y:

II. - Que BU objeto o fines sean la prestación de W1 servi

cio PÚblico o social, la explotaci6n de bienes o recursos pro- -

piedad de la nación, la investigación científica y tecno16gica, la

obtenci6n y aplicaci6n de recursos para fines de asistencia o se

11
guridad social".

Ea iInportante hacer notar, a Inodo de cOInentario, lo -

expresado en el artrculo 20. de la LCODEPE, donde se dispone:

"que adeInás de su creaci6n por Ley, los organisInos descentr.!,

lizados podrán ser creadoa por decreto del Ejecutivo Federal.

Al respecto, coincido con el Inacstro Serra Rojas, en el senti-

do de que resulta inconstitucional tal precepto, porque el Con-

greso de la Unión no puede delegar una facultad legislativa tan

importante y de gran trascendencia, como lo es la creaciÓn de

organismos descentralizados federales.
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Dada la importancia de los organismos materia de

análisis, es totalmente inconveniente e inconstitucional que pu;.

dan ser creados por medio de decretos, organismos descentr!.

!izados por servicio como son Nacional Financiera o el mismo

Segu.ro Sodal:

Pero se han seguido creando por decreto y se consi

dera como una práctica administrativa, como en los casos de -

Por lo tanto, serra conveniente que la creaciÓn de

estoB organismos fuera mediante leyes, para obtener con ello,

mth legitimidad y seguridad en BU funcionamiento al ser toma

dos en consideraciÓn todos 108 elementos necesarios para BU 

creaci6n y que las modificaciones no se hicieren tan fácilmente.

La creaci6n de organismos descentralizados no tie

ne más Hmites que los establecidos en el artículo l8 Constitu-

cional.

En resumen, podrfamos decir que un organismo

descentralizado por servicio, es una entidad pública paraesta-

tal (art. 3 Ley Orglinica de la Administración Pública Federal)
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que posee personalidad jurfdica y patrimonio propio, creada por

el Congreso de la Unión o el Ejecutivo Federal.

En la nueva Administración Pública Federal, las en
~.

tidades del sector paraestatal se agrupan para integrar sectores

adscritos a las Dependencias del Sector Central, a efecto de que

sus relaciones con el Ejecutivo Federal se realicen a trav~s de-

un coordinador especffico.

y se consideran entidades sujetas al agrupamiento: -

organismos descentralizados, empreséls de participación estatal,

etc.

Ya vimoR que con la Reforma Administrativa se tie~

de a .agrupar a todas las entidades en este caso, al aector para-

estatal en sectores adscritos a las dependencias del sector cen-

tral.

Sin embargo, hay organismos como el Seguro Social

y el Infonavit, que han quedado sin agruparse en ningún sector, -

dado su sistema un tanto especial, y 2'.1 ser una institución que se

encarga de proporcionar seguridad Rocial.



Es importante hacer notar, a modo de comentario, 

lo expresado en el artículo 20, de la Ley para el Control por pa.r.

te del Estado de los Organismos Descentralizados y Empresas 

de Participaci6n Estatal, donde se dispone: "que además de su-

creaciÓn por la Ley, 108 organismoA descentralizados podrán -..,

Ber creados por decreto del Ejecutivo Federal". Al respecto, 

coincido con el maestro Serra Rojas, en el sentido de que resul

ta inconstitucional esta segunda. parte del citado artfculo, dado

que a nuestro criterio, el Congreso de la Unión no puede delegar

una facultad legislativa de tanta importancia corno ea la de crear

por medio de decretos, organismos descentralizados, por regi6n

como el Municipio, o por Servicio, como el Banco Nacional de 

México, Nadonal Financiera, el Instituto Mexicano del Seguro 

Social, etc.

Considero que esta forma legislativa de creación de

organismos descentralizados no es la más conveniente, por lo 

que ",e debería, en casos en que Ilurjan conflictos en cuanto a la

validez o la conveniencia de estos organismos, es que el Poder

Judicial decidiera o se establecieran ciertos principios por los 

cuales se regulara la creación de este tipo de organisn10s.



Por hoy ,;e han seguido creando por "decreto" y puede 

decirse que es una práctica administrativa, como en los casos 

de Conasupo, Aeropuertos, Metro, cte.

Por lo que se debe considerar que la forma normal, co~

"cniente y necesaria para la formación de organismos descentr!,

Hzadon por servicio, sea mediante una ley, lo que nos llevaría a

pensar, como es lógico, que s610 una norma de la misma natura

leza jurfdica, lo pudiera modificar dejando sin efecto la forma 

tan deslllesurada en _que se han venido proliferando estos organi.!,

11\011 en los últimos MaS.

Volviendo a lo anteriormente expresado, la ley esla - 

Corma normal de cr-car una instituciÓn descentralizada, pudien-

do revestir (armas diversas entre las que podemos encontrar:

"l. - Por medio de una ley administrativa que en forma

expresa cree una institución descentralízada y 8U r~gimen jur[d!

CO, por medio de una ley que comprenda: denominaci6n y fines,

personalidad jurfdica, organizaci6n, patrimonio, régimen econ!

mico y financiero y relaci6n con el Estado y el público".

·'l. - Por medio de una Ley Administrativa que cree - 

lIna Institución p(íblica y reserve S\.l reglamentaci6n al Poder Ej~



cutivo. sel'fa éste el único caso en que el Ejecutivo cumpliese

con el "Ejercicio de facultades administrativas".

"El segundo caso se ha venido cumpliendo como ya lo -

hemos concretado por medio de "decreto" y acuerdos a órdencs

que crean OTganillmoB descentralizados con Bupuestas facultades

administrativas. No hay ningun precepto constitucional que aut2,.

rice en forma expresa la creación de este tipo de 6rganos por -

12
parle del Ejecutivo Federal."

A tal efecto diremos que toda descentralización implica

un fraccionamiento del poder-orighlaribde un-EstéiClo. mismo --

que según nuestro criterio. no es posible fraccionar ni aún por -

medio de decretos. A este respecto dedicamos consideraciones

más amplias en capítulos posteriores.

Por lo expuesto. se hace necesaria la incersi6n de una

norma dentro deí texto Constitucional. en el que se regule la - ~

creación de este tipo de Organismos por Servicio.

Para concluir el presente capftulo. podrfamos decir quc

un Organismo Descentralizado por Servicio es: Una entidad pú-

blica paraestatal (Art. 3 Ley Orgánica de la Administración PÚ-

blica Federal) que poBIH! personalidad jurídica y patrimonio pro

pio. creado por el Congreso de la Uni6n o el F:jecutivo Federal.
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~.:'> LA FUNCIONALIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN LA LUCHA
DE CLASES.

Delwmos advertir en este sentido, a la estructura social

y poHtica de nuestro país, así como a las relaciones económicas-

de producciÓn -de las que inclusive se deriva la seguridad social

como una circunstancia accesoria y dependiente del modelo pro- -

ductivo-, que operan como modo de producción preponderante; al

respecto no podemos omitir que nuestro sistema productivo, se en

cucntra dentro del marco de un capitalismo subdesarrollado depe,!!

diente de las hegemonías económicas internacionales. en donde se

observa una marcada división y lucha de clases sociales. por una

parte, una gran burguesía internacional que controla a los medios

e instrumentos de producción y distribución do los bienes. así co-

mo una pequeria burguesía nacional, floreciente en la etapa post--

revolucionaria de 1917 a nuestros días que encausa sus esfuerzos

para ocupar ciertos sectores de dominio en el plano económico y-

polftico, en competencia con la gran burguesía operante, y por - -

otra parte, una clase social desposeída de medios y recursos ec~

nómicos para la producción, que dnicanlente posee como patrim,2

nio a su' fuerza de trabajo, que tiene que reproducir y vender pa--

ra subsistir en condiciones mínimas de vida, esta clase social a -

la filie conOCI,n,os por la clase trabajadora, tiene como principa--
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les caractel'!sticas3 a su depauperación por virtud a un inminente

grado de desproporción en el reparto del producto nacional neto -

(circunstancia l6gica de relaciones capitalistas de producción); y

a su evidente desventaja social:-polftica y hasta jurídica, frente a

la clase burguesa que funciona en México con la obvia detentación

de una absoluta hegemonía econÓmica, lo que la sitúa en un am-

plio dorrlÍnio de poder tanto en lo polftico y social, como en lo ju-

rídico. En este contexto social se produce el conocido fenómeno

hist6rico dialéctico de la beligerancia de clases sociales; Unos,

los del Poder hegemónico, por preservar su dominio; otros, los

tando una lucha dentro de los mal'COS establecidos por el sistema,

para obtener la l'eivindicaci6n de su estado de cosas, medidas P2.

pu.1istas, reviaionistas y refo'rmistas que satisfagan cuando n1e- -

nos parcialmente a sus necesidades más prominentes.

Po.. otra parte, se advierte al Estado Mexicano, como -

representante de los intereses de la clase hcgcITlónica, asr COITlO

paliador y medidador del fenómeno "lucha de clases". Y en tal -

actitud que adopta el Estado, sU funcionalidad propia se traduce -

en p1'oporcíol1ar los incentivos y carrlpo propio para la opcrancia

del sector del poder econÓmico, tal funciÓn la concretiza con IN-

CENTIVOS FISCALES -Certificados de Promoci6n Fiscal, Ce1'ti-



ficados de Devoluci6n de Impuestos. Subsidios para la importa- 

ciÓn y la exportaci6n, etco- AbsorciÓn de las empresas privadas

con índices deficitarios de ganancias, proporcionamiento de sel'

vicios para la Industria. por debajo de su costo de producciÓn - 

-Tarifas de transporte ferroviario por debajo de su costo operali

va, y tarifas de ener~éticos a proporciones muy reducidas en - 

comparaci6n con su valor general de mercado- Obras de Infrae!.

tructura general que perlnitan la cOlnercializaciÓn ele los produc

tos de la burguesía Industrial y COlnercial. y más aún el Instru-

mento, encargado de realizar las actividades de seguridad social

y pre-átaci6nde SerVicioscle Asfal:ertCiaMédfca. para matltenér 

en condiciones de rendimiento. de la capacidad productiva de la 

fuerza de trabajo -la clase trabajadora-. permanezca en condic~

nes más o menos favorables de salud. nue le permitan deaaloro- 

llar anlpliamentc su esfuerzo productivo. para beneficio obvio de

la propia clase donlinante. en Bua niveles de plusvalía o ganancia

-en incipiente 16gica, el fndice de rendimiento de un trabajador ti:

Ricamente sano es gradualmente más alto, con respecto al del tI'2=,

bajador con deficiencias or~ánicas o físicas-o En esta virtud, es

delegada la obligaci6n de los patrones tie proporcionar asistencia

médica y scJ,tllridad social en J,teneral. a sus trabajadores, al Es

tado paliador de los conilictoa entre las clases beligerantes, - --
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quien a 5U vel; absorbe tal responsabilidad, para repartir la carga

de la obligación, enlre el trabajador, el patrón y el propio Estado,

tratando de justificar esta subrogaci6n otorgándole la calidad de 

interés PÚblico a la prestación de la seguridad social, aunque en 

realidad, el fondo del asunto, conlltituya el ánimo dc hacerle me-

nos onerosa a la burguesía, la contrataciÓn de sus trabajadorcs.

y aún más el propósito del Estado paliador. de conformar <'1 des

contento general de la población trabajadora por BU real estado d~

pauperado de vida. concediéndole prelltaciones traducidas en "SE_

GURIDAD SOCIAL", que constituyen paliativos a su situación de c!!,

casas-posibilidadCspara la safisfacCiÓnde sus má.llfu.cfpienfc!Í ne

(Oesidades económicas -en térlninos generales necesidades de mí

nimo de subsistencia-o
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CAP 1 TUL O III

LAS APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO

SOCIAL

3.1. - Aportaciones al Instituto Mexic<l.no del Seguro Social según la

Ley que lo reglamenta.

El término aportación proviene del latLn "aportaba" y -

signüica "dar o proporcionar", según el diccionario de la Real -

Academia de la Lengua Espaí'101a" '1 su ~undamento j':l:rfdico se -

encuentra en la fracción 1 del artículo 7.7 de la Ley del IlTlpuesto

sobre la Renta, Título 1I, Caprtulo li, que dice:

"No son deducibles:

l. - LOll pagos por impuesto sobre la renta a car¡¡;o del

. propio causante o de terceros, en otros impuestos en la parte --

subsidiada por la FederaciÓn, las entidades federativas o los m~

nicipios, ni las de otras contribuciones que originalmente corre.!!,

panden a terceros, conforme a las disposiciones relativas. Tra

tándose de aportaciones al Instituto Mexicano dd Seguro Social,

s610 serán deducibles hasta por el marto total que corresponda 

I
pagar al causante conforme a la ley respectiva".



R7

Cabe 6eñalar que ni en la Ley del Seguro Social, ni en 

ninguna de las leyes fiscale s se hace rnenci6n a la palabra apor

taci6n para referirse a los ingresos que por concepto de cuotas

obrero-patrunales y créditos por capitales constitutivos percibe

el Instituto.

Con fundamento en el significado de la palabra aporta-

ci6n deduciremos dentro de los ingresos del Instituto Mexicano -

del Seguro Social a que se refiere el artículo 242 de su Ley Org.!

nica cuáles pueden considerarse como tales.

El numeral precitado establece: "constituyen los recur

SOB del Instituto:

l. - Las cuotas a cargo de 108 patrones, trabajadores y

demás sujetos que sefialen la ley, asf como contribuciones del -

Estado.

n. - Los intere se s. alquilere s. rentas. rendimientos.

utilidades y frutos de cualquier clase, que pruduzcan BUS bienes.

IIl. - Las donaciones. herencias. legados, subsidios. y

adjudicaciones que se hagan a su favor; y

IV. - Cualesquiera otro ingreso que le señalen las leyes

y reglalnentos •. ,



En primer término tenerrlQS que hacer referencia a las

cuotas, éstas constituyen las cantidades que por concepto de se

guridad social deben pagar los patrones en todos los casos. yen

algunosa también los trabajadores. para los diversos seguros e!!,

tablecidos en la Ley del Seguro Social, como son los seguros de

enfermedad y maternidad, de invalidez, de vejez y de cesanti'a 

en edad avanzada y por muerte. Estas cuotas representan el in

greso más importante con que cuenta el Instituto para el cumpli-

miento de SUB fines en cuanto a proporcionar seguridad !locia! en

México, (sin olvidar que la Ley establece la obligatoriedad de p.!

_sal' dichas cuotas): por estas razones consideramos que !as cu2.

tas obreroGpatronales son "importantes" aportaciones para la -

realizaciÓn del l1n común del Instituto que es el de garantizar la

salud, la asistencia médica, la protección de los medios de sub

sistencia. etc.

En la misma fracci6n 1 del artículo Z4Z de la Ley tam--

bién se hace referencia a otro recurso, consiste en las contribu

ciones a cargo del Estado.

La palabra contribuir proviene dellaHn "contributio", 

y significa lo que cada uno paga en un gasto común. Como pode

mos apreciar el significado de cuota y contribuci6n tienen la. mi!!,
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ma acepciÓn, puesto que inciden en elementos taies como: las

cantidades que se tienen que pagar en Wl gasto común, y aWlque

anteriormente hemos señalado, que no todos los seguros son b'l

partitas, es decir, (Estado. patrones, obreros) y otros más, 

como el seguro de riesgo de trabajo y guarderías en los que s610

108 patrones aportan yen tal caso es Unipartita, pero no por és=

to dejan de ser las contribuciones a cargo del Estado para el In!.

tituto Mexicano del Seguro Social Wla aportaci6n.

Ya en la segunda fracci6n del antes citado artículo, se

hace menciÓn a otros de sus recursos. los cuales están forma- 

dos anla presente fracción por: los intereses, alquileres, ren

tas, rendimientos, utilidades, y frutos de cualquier clase que -

produzcan sus bienes.

En su calidad de Organismo Descentralizado, el InBtit~

to Mexicano del Seguro Social contiene en su patrimonio diver sos

bienes propios de los cuales se pueden obtener diversos frutos.

El primero de éstos lo constituyen los intereses, que más que 

una aportaci6n, son un beneficio obtenido del "capital", (en este

caso se les llanla por la Ley del Seguro Social "Reservas"), in

cluyendo los genp.radoB por la inversi6n de las reservas, que de

acuerdo con los artrculoB 25'J, 260 Y 261, deben invertir se.



En cuanto a los alquileres, sun las cantidades obtenidas

por concepto del arrendamiento de los diversos bienes propiedad

del Inliltituto. En t<?,nto que las rentas. es el producto de una su-

ma de dinero. lo que se paga anualmente como intereses de una

cantidad, o sea la ganancia. obtenida de la misma.

En 10 que se refiere a rendimientos, debe puntualizarse

que !le define como el ingreso, adquirido del producto que da una

cosa: en el caso concreto del Selluro Social. se busca cme la "in- ~. - _. .. -- - -- -,.,.;.,

versi6n de las reservas se haga en las mejores condiciones de -

seguridad, rendimiento y liquidez, de acuerdo con el artfculo - -

259 de la Ley, allÍmismo. cabe agregar que el artrculo 261 esti-

pula que esta.s reservas se deberán invertir de manera que su _á

¡'cndimiento nleclio no sca menor a la tasa de interés que sirv;l. 

3
para los cálculos actuariales. "

Por lo que respecta a la utilidad, cabe decir que el pr~

ducto o fruto que se obtiene de una cosa. esta acepci6n, al igual

que la anterior. ea muy arnplia, y responde al mejor provecho -

obtep.ido de las invermnes hechas por el Instituto.

~JO



veremos que el beneficio obtenido de todos estos recursoa. se ai

quiere directamente de los bienes propiedad del Instituto. bienes

que coruorman su patrimonio. el cua.! se ha formado gra.cias a 

las aportacione s enteradas principalmente por los patrone 13. tra

bajadores y Estado.

COlno podemos apreciar. todos los recursos señalados 

en la segunda fracción del artículo 242. tiene acepciones seme-

jantes, s610 que algunos se refieren a.! "Capital", y otros más. 

a bienes muebles o inmuebles; y por lo anterior, se puede con

duirque -todos esfosrecul'SOS s cm: frutos civiles del "capital" y

que como Institución dispone el Seguro Social y por consecuencia

lÓgica no corresponde este significado con el de aportación ya ~

teriormentc dado.

Con respecto a la última frase de la fracciÓn II del a1'-

trculo 242: "fruto de cualquier clase que produzcan ?Us bienes"••

en nue stra opinión ac1vel°timoB en líneas atrás, que se pueden C0E.

lliderar como (ruto todos los recursos como las donaciones, he

rencias, legadoll. subsidios y adjudicaciones que Be hagan a fa--



eventuales dada BU naturaleza. y casi todos. con excepción de -

los subsidios, son actos jurídicos realizados por particulares, y

dos de ellos. las herencias y los legados. están sujetos a la lle

gada de un hecho, (la muerte del auto? de la herencia). En el ca

SQ de las donaciones, .constituyen un contrato por el que u..nea pe::.,

sona transfiere a otra, gratuitamente, Una pa1l'te o la totalidad 

de sus bhlllU presentes (artículo 2332 del C6digo Civil)·l Y - 

por tanto, un acto jurídico·de carácter civil y no administrativo

como El s de conocido Derecho, constituyen la prestación de una 

cosa Q servicio a virtud de disposici6n expresa én testamento -

por parte del te Iiltador en beneficio de un tercero llamado liegata

rio y a cargo del heredero. A su vez, los subsidiol!ll son una - 

prestación que el estado concede a sus Organismos Para compl!,.

mentar SUIJ ingresos, para facUitar con ello el cwnplinüento de

sus objetivos. (Estos sbbsidios. en algunas ocasiones, se han -

hecho necesarios para que el Instituto Mexicano del Seguro 50- 

cilAl pueda otorgar todas las prestaciones a las que la Ley lo -

obliga).

En cuanto a las Adjudicaciones. el jurista Escriche la -

define como: "La apropia.ción o aplicación que en herencizH¡¡. pe

ticiones o subastas se suele hacer de una cosa nlueble o inrnue--

bIe, de viva voz o por escrito. o alguna. con autoridad del - - -
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juez". Los legados y las adjudicaciones al igual que las heren-

cias y las donaciones, son ingresoa obtenidos en [orrna eventual,

puesto que no siempre el Instituto Mexicano del Seguro Social - -

opera con adju<!icacionc!'l, y éstas aunque son más comunes como

forma de pago, no constituyen ninguno de 108 recursos referidos

en lo dispuesto por la fracción III del artfculo 242 de la Ley del-

Instituto Mexicano del Seguro Social, anteriormente citada una -

forma l'egular de obtener ingresos para el financiamiento de las

prestaciones que debe otorgar el Instituto. Ello no impide que -

corresponda a la acepci6n de Aportación que hemos dado ya que

alfin-y~alcabo,- ta.mbién-se-inteliP:an-comoingre so:; del-Instituto,

incrementando sus recursOs y con ello proporcionando mayorea

posibilidades para el cumplimiento de BUS objetivos.

Por último, la IV fracción del artículo 242 hace refe- -

rencia a cualquier otro tipo de ingresos que sefialen las leyes y

reglamentos, y entre los más importantes figuran: los recar-

gos, y los créditos por capitales constitutivoG, los primel'os en

dondc el patr6n se encuentra el supuesto jurídico de no pagal' - -

con puntualidad las cuotas obrero-patronales, y de ásto deriva la

obli~aci6n dc pagar una sanci6n administrativa a guisa de indem-

nizaci6n por el pago extraordinario de sus obligaciones parafis-

cales, que en frecuentes ocasiones 5UTnan cientos de rnitcs de --



pesos, por tal motivo, es un importante ingreso para el Instituto.

no olvidando el carácter que la Ley les da y que es materia Cunda

mental del presente estudio.

En cuanto a los segundos cabe señalar la diferencia en

tre créditos por capitales constitutivos y capitales constitutivos

en sí y que no es este último al que nos referiremos en estas lí

neas sino al crédito por capitales constitutivos. El primero es

aquella suma de dinero que requiere cualquier instituci6n asegu

loadora para que pueda proporcionar con los dividendos que esa 

cantidad le rinde,-una--pensi6nasusderechohabientes:en-tanto

que el crédito por capital constitutivo. se establece de acuerdo 

con el artículo 46 de la Ley del Seguro Social exigiendo a los pa

trones que han sido omisos en el cumplimiento de la Ley. la su

ma de dinero cuyos réditos sirven para que el Instituto cubra en

los casos concretos de la omisi6n. las pensiones y prestaciones

a que legalmente haya lugar. -aún cuando el legislador. en el a~

trc'..uo 46 de la Ley de análisis: los menciona como "capitales

constitutivo s"& son defectos de la técnica legislativa-o

Los recargos Bon las cantidades que el Instituto Mexic~

no del Seguro Social exige, en caso de r¡ue el patr6n incurra en -

') 1



mora en la entrega de las cuotas o de los créditos por capitales

constitutivos, recargos que son del 2% ITlensual sobre saldos in-

solutos. y que el patrón tendrá que cubrir a partir de la fecha en

que los créditos se hicieron exigibles. En caso de pr6rroga, p~

ra el pago de créditos por cuotas o créditos por capitales consti

tutivos. causan recargos del 1% sobre saldos insolutos.

Debe puntualizar se que los créditos por capitales cons-

titutivos y los recargos a los que nos hemos venido refiriendo, 

también son aportaciones. ya que constituyen cantidades que el 

patrón obligado entera al Instituto Mexicano del Seguro Social - 

por concepto ele haber incurrido en ITlora o en incuITlpli.miento en

el pago de SUB cuotas: esta irregularidad tiene como resultado 

que se hagan exigibles esas cantidades por otros procedimientos:

convirtiéndose en créditos, ya sean derivados de las cuotas o de

créditos por capitales constitutivos, misITlos que causarán recar

~os a partir de la fecha en que se hicieron exigible s. adquiriendo

el cobro de los ya mencionados créditos, el carácter de fiscal.

Toencn además estas cantidades un dest.ino determinado.

ConlO podemos observar, de entre los recursos enUlne-

radas en las cuatro fracciones del artículo 242 de la Ley del Se

guro Social, s610 podemos considerar COmo aportaciones las in-



cluidas en las fracciones 1, III Y IV. Entre las que destacan - 

por su importancia: las cuotas, y los créditos por capitales - 

constitutivos y los recargos, dentro de los ingresos que percibe

el Instituto para su financiamiento, y por el carácter fiscal con

que la Ley del Seguro Social las ha revestido para exigir su pago

y adquiriendo por ello singular importancia, por ser objetivo El!,

pecífico de este estudio el análisis de estas aportaciones, las - 

cuales, por tener características sui generiB, no tienen una cla

sificación determinada en cuanto a su naturaleza jurídica y al c!,.

rácter que tienen las mismas, es por todo ésto que se prestan a

frecuentes eonfusionea,- tales circunstancias _dan porrcaultado,

como ~f! adelante expondremos, graves problemas económicos,

sobre todo dentro de la mediana y pequei'la empresa.

Es preocupación de este estudio el detallar y precisar 

el contenido y estructura jurídica de las cuotas, de los créditos

por capitaleg constitutivoD y recargos.

Al efecto, la nueva Ley del Seguro Social establece que

las cuotas de aportaci6n, son las que debe pagar los patrones en

todos los casoil y en algunos también los trabajadores, para las

diversas prestaciones sociales establecidas en la Ley. En el ca

pftulo anterior señalamos quiénes son los obligados y cuáles son



los porcentajes con que ellos deben de contribuir para el financi~

miento de cada seguro obligatorio. El carácter de obligatoriedad

que la Ley les otorga, tiene por objeto hacer posible la consecu

ci6n de SUR fines señalados en el artículo segundo de la Ley de la

materia.

Para mejor comprcnsi6n de 10 que son las cuotas, ex-

presaremos sus principales características:

l. = Son ca~J:idadcs de dinero (aú-?l cuando excepcional- ....

mente se pueden pagar en cspecie), requeridas por el 1.M.S.S.

pª,!'a el cUl11plil11ie!1to de los fines establecidos en la Ley del Se

guro Social.

2. - Dichas cantid·ades varían según la clase de seguro

de que se tratc, al igual que los obligados a aportar, recordando

que hay seguro donde las aportaciones pueden ser de tipo tripa!..

tita (obreros, patrones y Estado), bipartita (obrero-patr6n) y - 

unipartita (patr6n).

3. - Otro elemento importante 10 constituye la obligato

ricdad en el pago de las cuotas al establccerse precisamente el 

l'égimt~n obligatorio en la Ley dcl Seguro Social. -Aunque excep

cionalmente puede ser voluntario, según preve el artículo 60., 

fracción Ir de la Ley.
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4. - La Ley les da el carácter de créditos fiscales. (ar

Hculo 267).

5. - Son fijadas W1ilateralmente por el Instituto Mexica

no del Seguro Social.

6. - Determinadas mediante cálculoD aet:uariales.

7. - Se destinan al financiamiento de loa objetivos pro- 

pios del Instituto.

Con lo anterior, ha quedado explicada la estructuración

y contenido de las cuotas que se ingresan al Instituto Mexicano _

del Seguro Social,

Con mayor profundidad analizaremos los créditos por 

capitales constitutivos, sobre los cuales -como antecedentes, P2.

demos anotar: que en la redacción original de la Ley del Seguro

Social de 1943, no se contemplan, sino hasta la 1'eforITla del a1'

ti'culo 34 de la Ley de la materia.

El 29 de diciembre de 1956, cuando por primera vez se

dispone que el patrón omiso pagará al Instituto Mexicano rlel Se

guro Social los créditos por capitales constitutivos de las pen!li~

nes y de los gastoB correspondientes a otras prestaciones, CQn-



cepto que fue ampliado en la reforma que se hizo al mencionado

(,

artículo el 30 de diciembre de 1959.

Por otra parte, el arHculo 4l:1, (84 actual) de la Ley del

Seguro Social, llufri6 su primera reforma el 3 de febrero de -

1'.149, donde sc dispone: "El patl'6n que" estando obligado a aseg!!,

rar a sus trabajadorcs contra accidcntcs de trabajo yenferTTlcd!!;.

des profcsionales, no lo hiciere, deberá en caso de siniestro, ~

enterar al Instituto Mexicano del Seguro Soeial el capital consti~

tutivo de las pensiones y prestaciones correspondientes, de con

formiªad con la pr~sel1te L_ey, sinpc'l:'juicio de que el Instituto ....

conceda desde luego las prestaciones a que haya lugar mediante

acuerdo del Consejo Técnico. El Instituto determinará el monto

de los capitales constitutivos necesarioll y los hará efectivos. La

misma regla se observará cuando el patrón asegure a sus traba

j adore s en forma tal, que se disminuyan las pre stacione s a que

los aseguracIoH y beneficiarios tuvieren derecho, limitándose los

capitales constitutivos en elite caso, a la suma neccsaria para -

complctar la pensión o prestación correspondiente, según la ley.

LOH patrones que cubrieron los capitales constitutivos determin!,

do!! por el Instituto, en 105 caSOH previstos por este artfculo, -

qucrlarán relevarlos del cumplimiento de las obligaciones que so-

~J Cl
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bl'e responsabilidad por riesgos profesionales establece la Ley 

Federal del Trabajo, as! como la de enterar los aportes que - 

prescribe la presente Ley, y por lo que taca al trabajador acci

dentado y al ramo del seguro que ampara el riesgo respectivo".

Dicho texto fue adicionado el 30 de diciembre de 19 <;9.

con el siguiente párrafo: "Los avisos de ingreso de los asegul'!,.

dos entregados al Instituto después de ocurridos los einiestros,

en ningún caso liberará al patrón de las obligacione s de pago de

los capitales constitutivos establecidos en este art!culo".

En b.-nueva Ley del-Seguro Social de 2Zde febl>ero de 

1973, dispone en cuanto a los créditos por capitales constituti- 

vos, en el art!culo 84, (48 anterior): "El patrón estando obliga

do a asegurar a SUR trabajadores contra los riesgos de trabajo 

no lo hiciere, deberá enterar al Instituto, en caso de que ocurra

siniestro, los capitales constitutivos de las prestaciones en din.2,

ro yen especie, de conformidad con lo dispuesto en la presente

Ley, sin perjuicio de que el Instituto otorgue desde luego las - 

pre stacione 8 a que haya lugar".

LOIl avÍllofll de ingresos de alta de 103 trabajadores ase

gUl"ados y de las modificaciones de su salario, entregados al In!!,.

t:l.tuto después de ocurrir el sinie stro, en ningún caso liberarán 0
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al patrón dc la obligaci6n dc pagal' los capitalcs constitutivos, -

aún cuando los hubiere prcscntado dentro de los cinco dfas a que

se reficre la fracción 1 del artículo 19 de este ordenamiento, el

cual dispone: "Los patroncs están obligados:

1. - Registrar e inscribir a sus trabajadores en el Insti-

tuto Mexicano del Seguro Social, comunicar sus altas y sus ba- -

jas, las modificaciones de su salario y los demás datos que se-

ñale esta I...cy y sus reglamentos, dentro de plazos no maycreg

de cinco días". X

"El Instituto determinará el-monto de los-capitale s-con.!!,

titUtivoB y los hará ef<:ctivofi, en la forma y términos previstos-

'1
en esta Ley y sus reglamentos", '-

"En el artículo B5 se estipula que: "Los patrones que c~

briercn los capitalcs {'Onstitutivos determinados por el Instituto

en los casos previstos por el art:i'culo anterior, quedarán libcra-

dos, en los térnmos de ellta Ley, del cumplimiento de las oblig!.
. 10

ciones que lIohre riesgo de trabajo".

Cabe fj('ilalar quc en la Lcy anterior no se establecían -

los elem"nt05 con quc Be integran los capitales constitutivos, ~

ro ya cn la fl\H'va Ley del Seguro Social, el monto de los capita--
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les constitutivo 8 se integran cOn el importe de algunas de las si- .

guientes prestaciones:

1. ~ Asistencia Médica.

JI. - Hospitalización.

In. - Medicamentos y material de curadón.

IV. ~ Aparatos de prótesis y ortopedia.

V. ~ Intervenciones quirúrgicas.

VI.... Servicio8 auxiliares de diagnóstico y trata- -

miento.

VII. - G¡\sí;OS de t!,IM!ll~do del trab!tJaqor a,c;:cigenta

do y pago de viáticos cuando haya'lugal' a ello.

VIII. - Subsidios pagados.

IX. - En su caso, gastog de funeral, indemnizacio

nen globales en sustitución de la pensi6n, en 108 térmi

nOIl de la última parte de la fracci6n III del artículo 65

de la Ley del Seguro Social.

X. - Valor actual de la penl'li6n, que ea la cantidad

c:..alculada a la fccha del ainieBtro y que, invertida en una

tasa actual de intereses compue8tos del 5% sea swicie!!,.

te, la cantidad pagada y sus intereses, para que el ben~

Helarío dilllfrute de llll. pensi6n durante el tiempo a que 

tenga del'ccho a eHa. en la cuantfa y las condiciones apll
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cables que determil1a esta Ley, tomal1do el1 cuel1ta las -

probabilidades de reactividad, de muerte, de reil1greso

11
al trabajo, asr como la edad y sexo del pel1sionado".

Para complementar lo seflalado en este arHculo, dire--

Tnoa que los departanlentos encargados para otol'gar este tipo de

prestaciones es la Subdirección Médica, para las prestaciones .~

en especie, ya mencionadas en el artículo 86, y el departamento

de prestaciones en dinero, este último es el que comU!!ica las B.!;!

mas de los subsidios pagados al trabajador accidentado, por inca

pacidad temporal.

En caso de incapacidad permanente o de muerte del tr!:.,

bajador, el departamento actuarial calcula la cantidad de dinero

que deberá otorgarse atendiendo a lo dispuesto por la fracción -

XI del mencionado artículo 86 de la Ley.

(Anteriormente agregaba al total, un 10% por concepto-

de gastos de administración del Instituto).

Se ha comentado mucho sobre la necesidad de que se - -

creara un reglamento al artículo 84 de la Ley, y en relaci6n a la

mecánica de cálculo de las prestaciones que deban otorgarse por

riesgo de trabajo en caso de siniestros, ya que evitaría ¡nuchos

litigios, pues pl'ecisamente se especificarfa la forma exacta de-
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cómo deberá realiza.rse el cálculo de lo'!! capitales constitutivos.

Los artículos anteriormente anotados, señalan supucs--

t08 jurídicoe negativos. que establecen las consecuencias por i~

cumplimiento de las obligaciones por parte del patrón, 'f en este

aspecto es 'necesario ptu1tualizar cuáles son las obligaciones de -

los patrones, ademl!Í.s de las ya anotadas por lo que nos retniti--

mos al artículo 19 de la Ley donde se dispone: "Son obligación -

de 106 --~...._---po.t.I:V,Ucuo ••

1. - Registrar e inscribir a sus trabajadores en el Insti-

las tnodificaciones de su salario y 106 demás datos que sefialen la

Ley y sus reglamentos, dentro de plazos no mayores de cinco - -

dfas.

n. - Llevar registros de sus trabajadores, tales como -

n6minas y listas de raya, y conservar16s durante cinco años s1-

guientcIJ a su fecha, haciendo constar en ellos los datoa que exi-

jan los reglamentos de la presente Ley.

In. - Enterar al Instituto Mexicano del Seguro Social el

importé de laa cuotalil obrero-patronales.

IV. - Proporcional' al Inliltituto los elementos necesarios

para pTecisal' la existencia, ...áturaleza y cuantía de las obliga- -
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ciones a su cargo establecidas por esta Ley, decl'etos y regla- -

,nentoll respectivos.

V. - Facilitar las inspecciones y visitas domicilial'ias -

que practique el Instituto, las que Be sujetarán a lo establecido -

en esta Ley, BUB reglamentos y el CÓdigo Fiscal de la Federa- -

ci6n.

V!. - Cumplir con las demás dispoaicione s de e sta Ley-

y gUS reglamentos"

El incumplimiento de las anteriores disposiciones, ubi-

ca af infractor cnlos supuestos de los artrculoB 46 y 84, Y de- -

más relativos, es decir en caso de mora en la entrega de las - -

cuotas o de los créditos por capitales constitutivos o cuando, e!.,

tando el patr6n obligado a asegurar a BUS trabajadores contra - -

riesgos de trabajo, no lo hiciere, en caso de que ocurra algún -

siniestro.

Al dar los avisos de inscripción a que hace referencia -

la fracci6n II del artículo l?, el patr6n puede exponer por escri-

to los motivos en que funde alguna excepción o duda acerca de --

sus obligaciones, sin que por ello pueda dejar de pagar las cuo-

tas obrero.. patronales. E~l Instituto, dentro de un plazo de 45 _

dfas notificará al.patrón la resolución que dicte acerca de si exis

l'
te o nu la obligaci6n de inscribir al trabajador. ~



](Jh

No ohstante lo <!\nte:dot'. el. Instituto tiene la facultad, --

Bin previa gestión de trabajel.dol'cs o patrone¡¡, de decidir sobre ~

la inscripci6n de 103 primeros y el registro de 108 seglUldoti. y

J:)
precisar el grupo de salario, La decisión del Instituto no ¡'ele

vará. a los obligados a las responsabilidades y sanciones en que

hubieren incul"ridoo

Entre otras facultades d@l Instituto, ta.mbién están las -

de dar de baja a 108 trabajadores asegurados, cuando el Instituto

verilique la extinci6n de unlil. empre 3a. aún cuando el patrón orn!.

tWre presentar 103 avisos co:¡¡,¡:espondientes. .l>.. s! conlO e81:aI>1e--

cel' los procedimientos para la inscripción o cobro de cuotas 'f ~

otorgamiento de prestaciones.

Detern1Ülal' la exiahmei~, contenido y alcance de las -

obligaciones inculnplidas pOlO 103 patrones, asf corno estimar su

cuantía, cuando no se observe lo .dhlpuesto en las fracciones r, "

Ir, IV Y V del artfculo 19, determinar 'f hacer efectivo el monto

de 108 créditos p<ll' capitales con¡¡titutivoB en los térininof) de la

L{~y Y sus 1·eglamento9.

El prohlema rnáB interesante se pretlenta {~n la interpr~

t&<:i6n del artkulo 84 de la Ley del Seguro ~;/)cial. en 10 referen-

te a los riesgos de trabajo que.ocurran denh'r¡ del ténnillo de cin
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co (lfas que se concede al patr6n para. inscribir a BUS traba.jado~.

res en el Instituto Mexicano d(~l Seguro Social (fracción 1 del ,n'~

Hculo 19. - Presentar el aviso de afiliación de sus trabajadores).

Corno el patrón no ha incurrido en mora, ni ha infringido ningu~,

na. Ley, dispolilición legal o l'eglamentaria, no es justo que sufra

una sanción tan grave, como lo es el cobro de los créditos pol' ~~

capitales constitutivos, por causal' en rrlUchos casos descapitaH.·.

zaci6n de en1presas, y en otros, en el mejor de ellos, un meno!!,

cabo a BU patl'imonio.

Conforme al texto pl'ematul'o de la Ley anteriOl' a la I'!.

forma de 1959, era prudente que los accidentes ocurridos den= =

tro de los cinco dras de trabajo, antes que el Instituto recibiel'a

el aviso de alta, no causarán el gasto del crédito por capital cona

titutivo.

Sin emhal'go, en todos los caSOB el Instituto fijaba estos

créditoB por capitales constitutivos y pretendía cobrarlos. La =

ra;-:6n de esta ¡tctitud ilegal del Instituto se explicaba en la posilll

Helad de que los pal:1'ones simulaban fraudulentamente que el si-=

niestro ocurrido dentro de los cinco dfas, cuando en realidad se

sUflcitaban con posterioridad al término prudente otol'gado por la

Ley para la inscripci6n de los trabajadores no concedido para el

Instituto !lerra muy difícil comprobar el fraude.
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En todos los casos anteriores a la reforma de 1959, en

donde el Instituto Mexicano del Seguro Social pretendía cobrar 

créditos POl' capitales constitutivos por siniestros ocurridos de!!,

trO de 108 cinco días que concede la Ley para presentar el aviso

de alta, cuomdo 10B patrones impugnaban judiciahnente esta. pro

tecciÓn, lograron sentencia favorable contra el Instituto,

Inconforme con eata aituaciÓn, el Instituto Mexicano del

Seguro Socilll promovió la reforma de la Ley y logrÓ que se ín- 

cluyera dentro del texto leglll el párrafo penúltimo del artículo 

84 Y último del al'trculo 48 de la Ley de 1943, lo siguiente: "los

avisos de ingreso o de alta de los trabajadores y los de modUlc!.

ciones de su sala.rio,entregados al Instituto después de ocurrí-

do el siniest:ro, en ningún caso liberará al patr6n de la obliga- 

ci6n de pagar los créditos por capitales constitutivoa, aún cuan

do los hubiere presentado dentro de los cinco días a que se re- 

fiel'c el ardculo 19 de e st<!. Ley".

Con esta última reforma al comentado artículo 84, se ..

establece una obligación que no deja recurso alguno antes de la 

notificación, para poder impugmu tal disposición, por demás i~

justa e inconstitucional corno más adelante veremos, Corno ya

hemos mencionado, carece de otro elen1ento irnportantfsimo: un



sistema propio para determinar o calcular 108 créditos por cap,!.

tales constitutivos. La Leyes omisa a este rcspecto y s610 el 

Reglamento de Organizaci6n Interna del Instituto Mexicano del -

Seguro Social establece que el departamento actuarial tendrá co

mo facultad: "determinar, loa monto a da hA¡ prestaciones, as!

como loa de las indemnizaciones pot· riesgos profesionales que 

deba conceder el Instituto, (artículo 4B de la Ley de 1943) y ar-

trculo 84 de la Ley vigente) y en todo casO los capitales constitu

tiVOB que corresponda".

En esta disposición s6lo se dan facultades a este depar

tamento para determinarlos, empero no se establece un sistema

pal°a hacer los cálculos en los diversos casos posibles, sólo se

elabora una lista de prestaciones con las cualea se integran 10s

multicitados créditos por capitales constitutivos; pero en sr no

sc reglamenta sistema alguno para su cálculo; por csta omisión

nos tenemos que remitir de nueva cuenta a loa cálculos actuari!.,

les que se encuentra muy lejos de ser el más apropiado para de

terminar esos créditos. A mayor abundamiento, ~ebe decirse 

que en el momento en que se notifica de los créditos fiscales al

patrón, éstos ya han sido precisados mediante los citados cálcu

los actuariales. Lo cual implica una violación a 108 artículos 14

y 16, de la Constitución Política, toda vez que en estos artículos

se

109
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se consagran las garantías de audiencia y legalidad. Ahora bien,

cuando se interpone el recurso de inconformidad, si el recurre!!.

te ofrece como prueba los cálculos actuariales con frecuencia y

clil.si por sistema, la Unidad de Inconformidad, -Organismo en-

cargado de dirimir los recursoll- rechaza la prueba, argumen-

tando que no lBe relaciona con la materia controvertida, 10 que 

motiva la interposici6n de recurso de revocaci6n ante el Consejo

Técnico, quien también por silltema confirma el rechazo de la

prueba, lo qUEl origina post~riormente controversias en el Trib!!,.

na! Fiscal de la Federación, o en el Juicio de Garantías en los

casol!l en que ésto ocurra.

En la hipótesis sefialada en el segundo párrafo del ar- 

U'cu1o 84, también encontramos que para hacer el cálculo o de- 

terminar las cantidades que debe pagar, por haber inscrito a sus

trabajadores (de tal manera que se disminuyan las prestaciones

a las cuales tienen derecho), se acude de nueva cuenta al dste-

roa baBado en los cilculos actuariales, por carecer de un !liBte

ma propio para poderlos determinar, y al igual que en los casos

anteriormente expuestoB, el patr6n no se entera Bino hasta que 

se le notifica, y se liquida "el crédito, privándole asr de la opor

tunidad de Ber oído previamente antes de formularse la liquida--
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ci6n. lEn vil·tud de la trascendencia de este aspecto, con poste

rioridad lo trataremos p1."ofundamente/. Debe agregarse que, -

de acuerdo al párrafo 111 del mismo artículo 84, el Instituto no -

corre ningún riesgo porque no paga prestación alguna en el caso

de sinicHltro ocurrido <tJltes de la afiliaci6n del trabajador, sin-

embargo, el patr6n tiene que cubrir las cuotas a partir de que -

se establece la relaci6n de trabajo, y el cobro de dichas cuotas-

por el pe:rfodo anterior, constituye un enriquecimiento ilegrtimo

para el propio Instituto. Claro está que el artículo 188Z del Cé,.

digo Civil para el Distrito Federal estaJ,lece la posibilidad de l'~

clamar el importe del capital constitutivo una vez que éate ha d~

jada de ser necesario, por cuanto que Be dispone que el que se -

enriquece iHcitamente en perjuicio de otro, está obligado a in- 

14
demnizar en la medida en que se ha enriquecido.

Sin embargo, estimo que si el Instituto Mexicano del S~

guro Social es una institución destinada a garantizar, entre otras

cosas, la protección de 108 medios de subsistencia, según esta-

blece el artículo 20, de la Ley y si además el Seguro Social tie-

ne el carácter de servicio público nacional, debe ser entendido -

como "institución de buena fe", por lo que debería, de conformi.

dad con las características, reintegrar al patr6n los cl'éditos --
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por capitales constitutivos. una vez terminados de aplicar. ésto

oficiosamente, o sea, sin necesidad de que el propio patrón Boli

cite tal devolución.

Cabe hacerse el comentario aquí. que el financiamiento

de un capital constitutivo, nunca toma en consideración.la capa-

cidad económica del deudor, o sea del patrón, con lo cual acle- 

más de que se cae en el vicio legal de inconstitucionalidad a que

muchos Cl!l.sOS de gran seriedad que pueden llevar a la ruina a --

las personas, causando así un dai'io sumamente de sproporcionado

en relaci6n con la infracci6n cometida, por lo que la aplicación-

de lOQ capitales constitutivos, resulta contraria a los intereses-

económicos del país.

A este particular el Lic. Javier Moreno Padilla. en su

anilish publicado por la Academia Mexicana de Derecho Fiscal

p1"opone que 103 patrones puedan acogerse mediante las refor- -

mas legales del caso. a la opción de gara.ntizar el capital, entr~

gando al Instituto anualmente las cantidades necesarias para co!.

1:;
tea.r loe servicios o pensionea a que tenga derecho el afectado.
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La anterior propuesta es razonable y estimo que podrra

aplicarse siempre y cuando se borraran los vicios de ¡{nticons

titucionalidad de que adolece el sistema de capitales constituti

vos, 10 cual dudo sea factible,

A todo 10 anteriormente anotado, el Instituto Mexicano-

del Seguro Social sostiene que no se trata de una sanci6n, :Jino

que cobra el importe de una prestaci6n que otorgó sin estar - 

asegurado el trabajador accidentado.

Afirma el Instituto que no existe aseguramiento hasta .~

que se presente el aviso de afiliación y que por consiguiente el

trabajador accidentado, anten de la presentación del aviso, no

está alnparado por el Seguro y sr 61 recibe servicios, éstos de

hen ser pagados por su patr6n.

Si tales argumentos del Instituto fueron objetivos, aún

en e se supuesto se afirmarfa lIue str a te si 8 de que Be cOllstituye

un enriquecimiento ilegrtimo en los casos ya expuestos.

Otro plmto que argumentamos al respecto de los capita-

les cunstitutivos, es la inconstitucionalic1ad de los mismos; de

lo antes expuesto puede aprec~arse clararnente, entre otras,
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que el siaterna del capital constitutivo presenta las siguientes 

caractel'fstícas:

1. - Es fijado unilatel'almente por el Instituto Mexicano

del Seguro Social sin sujetarse a un procedimiento pre-e5tabl~

cido por la Ley y sin permitir que el deudor presunto pueda d~

fenderse previamente.

z. - Su determinación se hace siguiendo exclusivamente

la técnica del cálculo actuarial. la que no incluye la toma en -

consideraci6n de las posibilidades económicas del deudor.

3. - Se establece independientemente de si el Instituto -

cuenta o no con reSCl'vas destinadas a proporcionar las presta

ciones o peniJiones que se supone serán financiadas por el cap.!.

tal constitutivo.

4. - El importe del capital constitutivo no es reintegra-

.10 por el Instituto Mexicano .<te~ Seguro Socia! al patrón cuando

dejan de otorgar Bfl las pro atadane B o pensione 8.

5. - Se finca aún cuando los avisos de alta o modifica- -

d6n de salario, o cualquier otro, se hayan dado dentro del pl~

zo que la Ley otorga para ello.
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De estas características puede apreciarse fácilmente la

contradicciÓn que existe entre el sistema de capital constitutivo

y lo establecido por la Constitución poUtica del país, por las -

siguiente 8 razone s:

Si bien es cierto que el Instituto Mexicano del Seguro q-

Social cobra el carácter de sujeto fiscal activo por el carácter

que de crédito fiscal se les confiere a las aportaciones y capit~

lea constitütivos, no debe de perderse de vista que no por ello

el Instituto Mexicano del Seguro Social se convierte en parte de

lª Federación, pUf.Hlto que está ciot;.l.do de personalidad jurídica

propia como organismo descentralizado que es; o sea, que - -

constituye una entidad separada de la AdministraciÓn Pública -

Central.

Lo anterior según diversas ejecutorias de la Suprema -

Corte de Justicia emitidas en el Amparo No. 1262/69 y en la -

Jurisprudencia publicada ('n el informe relativo a 1973, Segun

11;
da Sala, pá.gina 11'5.

Al no tener el carácter de parte integrante de la Admi-

nistraci6n Central, es c1al'O que queda cornprendido dentro del

concepto d(~ "particular" a que Be refiere la Constitución en - -

17
cuanto que prohibe el ejercido de justicia por propia mano. De
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alli' que, si el propio Instituto determina el crédito fiscal (en -

realidad parafiscal) sin acudir a los tribunales, procediendo de

inmediato a los Inedias de ejecuci6n de que está dotado, es evi,

dente que se está haciendo justicia por propia mano, contra- 

riando la Constitución del para.

Aún en el supuesto de que el Instituto Mexicano del Se-

guro Social fuese comprendido dentro del concepto de la Fede-

raci6n, de todas lnaneras otro vicio constitucional se presenta,

ya que en este caso la autoridad, si es que lo es, no está res-

petando la ga.rantfa de audiencia. Cierto es que se ha alegado

constantemente por el propio Instituto que el particular puede 

ddendtn'se a poateriori, pero ello no borra el vicio de inconsti,

t'Acionalidad, tanto más cuanto que no está en el caBO de un im

puesto o alg(m otl"O crédito fiscal propiamente dicho, que puede

ser detertninado sin audiencia previa, pues en cuanto a la de- -

tertnir~ci6n de eréditoG fiscales la Ley sr establece Ul' procedi

tniento de det~rminaci6ny de hecho es ella la qUl' determina el

crédito fiscal, imponiendo al particular la obligaci6n de ubica!.,

se lA sí mismo con su supuesto, estableciendo la propia Ley, -

ni ésta establece su monto, ni da ella las liases de liquidaci6n,

por lo que no existe paralelismo entre el crédito fiscal propia

mente dicho,! el capital constitutivo.
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Así, al determinar el Instituto Mexicano del Seguro 50-

cial unilateralmente el capital constitutivo, no respeta la ga- -

rantía de audiencia, pues aunque puede posteriormente impug-

narse, no hay que olvidar que la atención a tal garantía debe --

ser previa a la afectaci6n de los interc ses bienes de derecho de

los particulares, ya que de otra manera ba,starfa la proceden--

cia del juicio de amparo para que nunca ¡'esultase violada la g!.

rantra indicada.

As! lo ha reconocido la justicia federal en jurispruden-

cía firme que puede observarse en 10B informes correBpondie~

tes a los afio!! de 1971 y 197Z del Primer Tribunal Colegiado de

18
Circuito en Materia Administrativa.

Por otra parte puede agregars .. que la detern~inaci6n--

del Instituto Mexicano del Seguro Social es tomada llin respetar

normas de procedimientos previamente establecidas por la Ley,

puesto que la Ley de la Materia no la preve en forma especffi-

ca y el Instituto no acude al procedimiento común para deman-

dar el pago.

Con lu expuesto en el párrafo anterior, se ob!:ierva que

la determinación del Instituto Mexicano del Segu¡'o Social fijat~
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ría del capital constitutivo no se ajusta a normas de proe ..di- -

miento de ninguna especie, con lo que se calcula la garantfa CO!!

tenida en los artículos 14 y 16 Constitucionales respecto a la l!:,.

Al no tOmarse en consideraciÓn las posibilidades econ~

micas del deudor, el capital constitutivo vuelve a incurrir en -

antíconstitudonalidad por cualquiera de estas dos vfal;:

l. - Si se considera que el capital constitutivo es un cr..!.

dUo fiscal oimple y llano, entonces carece de equidad y de pr~

porcionaIidad.

2. - Si se considera una exacción parafiscal, que tiende

a sancionar al patrón omiso en el cumplimiento de SUB obliga--

ciones, entonces viene a constituir una sanción confiscatoria. -

en muchos casos en que implicaría que el patrón pierda su cm-

presa, o por lo menos un grave quebranto en ella, agot~ndo3e-

la fuente de riqueza, con lo que además, Be vuelve la pena - --

t1'atH:endental, por cuanto que afectará él muy diversas perso- -

nas ajenas a la relación patrÓn-Instituto-trabajarlor. Con ello,

entonces, se vulneran las dillpoaicionea constitucionales que

1'1
prohíben 1ao penas confiscatorias y trascendentales•.
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Como se ha dejado anotado, el Instituto Mexicano del -~

Seguro Social realiza cálculos actuariales tendientes a determi

nar las cantidades que ha de destinar a cubrir los diversos - 

riesgos que ampara, cálculos en que se comprenden todos los ~

posibles casos de riesgo que haya de ocurrir y que deba de ~ 

atender el Instituto, sin destinar una parte del cálculo a 108 clt

sos en que el trabajador no está inscrito o está mal inscrito, -

pues el Instituto no puede partir de la basEl de u.l1.a posible h-re-

gularidad al hacer sus estimaciones. Es decir, el Instituto c~

culará simplemente cuántos riesgos profesionales, cuántos .de

riesgos no profesionales, cull.ntos riesgos de maternidad, etc.,

se presentarán durante el ejercicio presupuestal, siendo as! el .

cálculo de las cantidades que deberá destinar a cUbrir tales - 

riesgos.

De ello resulta que en el momento de sobrevenir un 

riesgo, sea o no que el trabajador esté debidamente afiliado,

el Instituto ~íexicano del Seguro Socia.l cuenta con partidas de!!,.

tinadas a cubrir los gastos que el riesgo implica, de donde re

ImIta que no necesita. del capital constitutivo para solventar ta

leH gastos.

Al no necesitar el Instituto capital constitutivo, su exi-
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al patr6n afectado, provocándose de inmediato la obligaci6n de

indenm:l.zar.

Ahora bien ¿puede la Ley legitimar 10 ilegítimo? o sea,

¿puede la Ley del Seguro Social convertir en legítimo el enri- 

quecimiento? Ya hemos villto que de acuerdo con sus finali

dades no es asr, ya que la seguridad social debe garantizar 109

medioa de subsistencia y entre ellos deberemos colocar a las 

en1presas generadoras de fuentes de trabajo. Ello es contra- 

rio a todos los principios de derecho y contrario al arHculo - -

1':11

1882 del C6digo Civil Y, si adicionamos la situación que a - -

continuaci6n expondr~, se podrá apreciar que es lo contrario a

toda justicia y a toda equidad el sistema de capitale a constítuti

voa.

Dicha situaciÓn consiste en que el Instituto Mexicano - -

del Seguro Soci~l percibe cuotas a partir de que .el trabajador ...

ingresa al trabajo, ocurra o no el rie ago y pagará los servi- 

cios y prestaciones s6lo a partir de cuando ocurra, pero en los

casol!! excepcionales en que ésto sucede, en que el trabajador 

se encuentre afiliado, el Instituto no presta los servicios regu

lartnente, sino que lo hace mediante el cobro de un capital de~
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tinado a financiar el importe de los mismos. Esto implica pa

ra el Instituto un enriquecimiento ilegftimo muy claro, por Q 

cuanto que cobra cuotas en inmensa mayorfa de casos por un 

perrodo por el que no está prestando una cobertura de riesgos.

Respecto de tal enriquecimiento ilegítimo, debe agrega!,

se que no puede decirse válidamente que existe el interés públi

co de que habla el constituyente en que el Instituto perciba euo·

tas en loa casos en que ocurren siniestros, sin cubrir riesgoB

correspondientes cuando se actualizan, pues el interés público

está en la existencia de un seguro (que por !lU esencia eonsÍlJte

en la doble prestación de pago de cuotas o prima y cobertura 

o pt'otecci6n del riesgo). El Instituto deberfa !lopol'tal" la earga

de los riesgos comprendidos en el período del inicio de labores

y el aviso oportuno, tanto más cuanto que en la inmensa mayo

rra de los trabajadores no ocurren siniestros durante mucho ~

tiempo en el cual está cotizando, por lo que con esas cuotas -

que no se utilizan en cubrir riesgos rlc los trabajadores que sr

cotizan, sjno sólo en los gastos administrativos del Instituto, 

puede perfectamente con equidad, usarse para cubrir aquellos

ricllgos que sí ocurren. Es ésta la forma en que fundona un 

sl'guro. DI,sdl! luego, a !in de no dejar impune la ligereza del
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patrón en la obligación de afiliar a sus trabajadores a la segurl

dad social, podrían aplicarse sanciones, pero perfectamente

proporcionadas y razonadas en motivación y fundamentaciÓn. _

Por otra pal·te, si se ha querido explicar con la tesis de la sa!!..

c160 al capital constitutivo, es este un argumento demasiado P.2

bre que hace recaer en mayor inconstitucionalidad a las dispo-

aiciones que regulan el capital en cuestiÓn, por lo ya dicho en-

relación a las panas trascendentales e inusitadas,

Lo anterior es un contrasentido jurídico muy serio,

pues fomenta injustificadamente las posibilidades de enriqueci-

miento ilegrtimo para incluir hasta aquellos casos en los que el

patr6n ha cumplido fielmente con la Ley. Esto conduce a apr!,.

ciar que la Ley se n-iega a sr Jlligma, pues establece un plazo -

en beneficio del patrón pero lo limita para negar BU esencia y -

simplemente dejarlo vigente para el campo de la aplicaci6n de

multas. O sea que el patrón que cumpia con afiliar a SUB trabo!

jadores dentro del término legal, contará con la única ventaja,

a fin de cuentas, de no ser multado, pero siempre se verá en -

el riesgo de tener que pagar un capital constitutivo a pesar de-

haber cumplido con la Ley.

Me permito observal' que por el -8010 hecho anterior, --
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ci6n para el patr6n omiso.

Más adelante nos referiremos a una sentencia de Amp!..

ro que declara la inconstitucionalidad del artículo 48 de la Ley

del Seguro Social. No sin antes indicar que ha.cemos menci6n ~

a la misma por considerar un precedente importante al comen

tario de inconstitucíonalidad del artículo 84 que ya hemos señ!..

lado, ejecutorias y jurisprudencia emitidas, recordando que el

artículo 48 corresponde a la Ley de lQ43 y que en la actualidad

o sea en la Ley vigente corresponde al arHculo 84. Yahabien

do hecho esta aclaración, diremos al respecto que el Juzgado 

de Distrito en Materia Administrativa, dict6 una sentencia en 

el juicio de amparo lZ55/65 promovido por "Industrias Unidas

del Pacífico", S. A. contra actos del Congreso de la Unión y 

otras autoridades, amparando al quejoso por inconstitucionali ...

dad del artículo 48 de la Ley del Seguro Social.

"Los conceptos de violaci6n que la quejosa expresa en 

su demanda de amparo son fundados. En efecto, la H. Segunda

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Na.ci6n ha estableci

do el criterio de que toda la Ley, para acatar la garantía de ~

audiencia que conflagra el arHcu10 14 constitucional, debe est!..

bIecer un procedimiento según el cual los particulares deben -

12:S
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ser oídos en deíensa de "las a\Üoridadcs encargadas de aplicar

dicha Ley, antes de que realicen cualquier acto de privaci6n.

Asimismo la Segunda Sala del máximo Tll'ibunal de la R..!,

~blica ha sustentado el criterio de que independientemente de

que la Ley secU.1l.daria observe o no la aludida garanUa conatit!!,

clonal de audiencia, toda autoridad del pars, antes de privar a

algún Bujeto de los bienes jurfdicos protegidos por la mencion!"

da garantía, debe escuchado en defensa y recibir lal!l pruebas

para apoyarla, toda vez que el artículo 14 de la Constituci6n F.!,

deral tiene supremacía sobre la legislación ordinaria y. de - 

acuerdo con la declaraci6n implicada en el artículo 133 de este

20ordenamiento lIIupremo.

Es encsta forma como lile han sentado precedentes en 

sentencias ejecutorias sobre el último punto controvertido. que

se refiere a la inconstitucional.idad del artrculo 84 de la Ley del

Sll'lgUl'O Social.

Ante lo anterioll'mente explicado surge la necesidad de 

Reglamentar el artfculo 84 de Il110 Ley del Seguro Social y sobre

todo en el aspecto que establece el cobro de los créditos por c,!

pitales constitutivos a cargo de las empresas. para el caso de
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ricsgosde trabajo ocurridos a trabajadores no afiliados con a!!,

teriQridad, ya que el importe de estos capitalcf'l constitutivos -

alcanzan llumas muy elevadas, como ya anteriormente hemos -

mencionado, ain que exista alguna 1"eglamentaci6n legal para -

calcularlos. El Instituto iija las cifras, que ascienden !recue!t,

temente a muchas decenas de miles de peSOIl sin ninguna base ..

comprobable para empresa afectada. Esta falta de base, res'*.

ta especialmente atentatoria para las empresas, porque 1011 - •

crérlito8 por capitales constitutivos suelen ser 5000/0 mls alt08

inclusive que el importe de la indemnizaciÓn legal establecida

21
por la Ley Federal del Trabajo.

Por esta deficiencia se han dictado sentencias y ejecut~

das en el sentido de que es inconstitucional el multicitado ar-..

trcmo, como se ha transcrito con antelación.

En el CU~90 de m'~ de 30· ~&\o~, al Instituto ha tenido ... -

que tramitar varios centenares de recursos de inconformidad ..

contra créditos por capitales constitutivos. Además se ha ten.!,

do que substanciar ante el Tribunal Fiscal y ante el PoderJud.!.

da! Federal un sinnúmero de recursos que en muchos casoa, -

todo ésto significa un esfuerzo y gasto inútil para el Instituto, -

durante el tiempo que tarda en tramitarse dicho recurso.
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Todo ésto quedaría reducido a un mínimo si el Instituto

colaborase y las autoridades competentes expidieran un regla

mento al artículo 84 en el cual se estableciera claramente el 

sistema para el cálculo del importe de los créditos por capita.=

les constitutivos. La mayoría de los patrones se abstendrían 

de impugnar a tales créditos y el Instituto tendría mayor segu

ridad jurídica en la determinación de esas cantidades, sin en-

contrarse ante la eventualidad de perder los juicios de garantía

promovidos en su contra dada la violaciÓn a la Constitución.,

RECARGOS.

Por lo que hace a los recargos debemos decir que éstos'

están previstos en el artículo 46 de la Ley vigente y en el 32 de

la Ley de 1943, e incluidos en el artículo 267 de la Ley del Se

guro Social, en donde al igual que las cuotas y los créditos por

capitales constitutivos tienen el carácter de crédito fiscal.

El referido artículo 46 sefiala entre otras cosas que és

tos se causarán en caso de mOra en la entrega de cuotas o de 

los créditos por capitales constitutivos y se cobrará él. partir de

que se hicieron exigibles dichos créditos constitutivo Il , el 2% -

.Inensual de recargos sobre cantidades insolutas, incurriendo
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además en las sanciones que prescribe la Ley. Los procedi- 

mientos serán fijados por el reglamento; también se señala - 

que dichos recargos no deberán exceder del importe del crédi

to de que se trate.

Además el Instituto está facultado para conceder pr6rr,2

ga para el pago de los créditos originados por capitales consti

tutivos o cuotas, estos plazos causarán recargos del 1% men-

sual sobre saldoll insolutos.

Antes de pasar al estudio de lo seiialado por el artCculo

46 debemos precisar que existe un problema termino16gico, t2..

da vez que el término empleado en la nueva Ley del Seguro So

cial, es el de "recargos", los cuales se causarán en los casos

anteriormente descritos y la Ley de 1943 previene al respecto,

en BU artrculo 32: "En casos de mora en la entrega. de las - -

cuotas, el patr6n moroso cubrirá el 12% anual de recargos so

bre cantidades insolutas". Es oportuno recordar que, en la r~

da,cción de este artrculo no se mencionan los créditos por capi

tales constitutivos, porque no es sino hasta 195'), como ya - 

anotamos (~n lfneas anteriores, cuando !le incluye en el texto de

la Ley este tipo de cr6<litos. (art. 48), empero algunos te6ri--
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cos en sus textos legales hacen referencia a los recargos, - --

usando el término de intereses moratorios, y as! tenemos que

en el oficio circular 314-3-A-46336 de 15 de agosto de 1967, -

emitido por la Direcci6n General de Oficinas Federales de Ha-

cienda, Be da a conocer la forma de recuperar intereses mor!,.

t01"10111 sobre las cuotaB y contribucioneB del Seguro Social; y --

en el oficio circular 314- 3-A-14088 en donde se dan instruccio

nEIs para el CÓmputo correcto de recargos o intereses moralo-

ríos al iZo/. anual, VOll' b mora en el vallO de cráditos fillcalcs Q. ~ ~ 22

a favor del lnstitutoMexicano del Seguro Social.

F:n tal virtud es digno de considerarse que el nombre de

intereaes moratorias se establece atendiendo al sistema con --

que operl.!; el Instituto para su financiamiento, ea decir al siat!,.

ma de ctV.culos IIIctuariales, (operando con los intereses de una

e specl1ica cantidad yf!J. calculada para poder dar servicio Il. de- ~

terminado número de dCl'echohabientesl, asf pues desde este -

punto de viola podemos llamar a los l'ecargoll, intereses mora

torios, asr se les considera.

El tármino de recargollJ fue retomado por el legislador -

del Código Fiflcal de la Federaci6n, pn este ordenamiento los -

clasifica como aprovilH~hamicntoll(art. So.), y de igual mane-
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ra fueron captadoB varios punloa financieros del Inatituto Mexi

cano del Sel!,uro Social dado el carácter fíBcal que se les con- 

fiere.
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3.2 Inconstitucionalidad de los capitales constitutivos del Instituto
Mexicano del Seguro Social

Entre otras CO.Bas, el shtema del capital constitu

Uvo presenta las siguientes carlJl.cterfsticas:

1. - Es fijado unilateralmente por el Instituto Bin-

sujetar se a un procedimiento pre=e I'Itablecido por la Ley

y sin permitir que el deudor presunto pueda defendersc

z. = Su determinaciÓn sc hace siguiendo exclusiv!,.

mente la técnica de cálculo actuarial, la que no incluye

la toma en consideración de las posibUidade s econ6mi-

cae del deudor.

3. - Se establece independientemente de si el Inst.!.

tuto cuenta o no con reservas destinadas a proporcionar

las p¡"elltaciones o pensione 11 que se aupone serán finan=

dadao por el capital constitutivo.

4. - El importe del capital constitutivo no es reint~

grado por el Instituto al patr6n cuando dejan de otorga!'..

se 1a.m prestaciones o pensiones.
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5. - Se fincan aún cuando los avisos de alta o modi

ficaci6n de salario, o cualquier otro, ee hayan dado deE

1;1'0 del plazo que la Ley otorga para ello.

De estas características puede apreciarse fácíl- 

mente la contradicción que existe entre el sistema de capitales

constitutivoll y lo establecido por la Constitución Política del 

pars, por las siguientes razones:

Si bien es cierto que el Ln!!tituto Mexicano del Se-

guro Social cobra el carácter de sujeto fiacal activo por el ca

.. lictor que de crádito fiacal De les confiere a las aportaciones

y capitales constitutivos, no debe perderse de vista quena por

ello el Institut.o se .convierte en parte de la Federaci6n, puesto

que está dotado de personalidád jurídica propia como organia-

mo descentralizado que. es; o sea, que constitUV.e una entidad 

separada de la Administración Pública Central. Lo anterior 

según diversall ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia eml

!:idas en el Amparo número ll6Z/69 y en la Jurispl'udencia pub!!

cada en el informe relativo a 1973, Segunda Sala, página 115.
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IV. QUE ES LO F'I SC/\!.

4. t CONCEPTO

Para poder emitir un concepto acerca de lo que

se entiende por fiscal, es necesario seftalar la rafz 

u origen de tal término, así como también las diferen

tes definiciones dadas por algunos teóricos en la mat~

ria, sobre el t~rmino, es así como: Escriche en su

diccionario jurídico dice: "Esta voz viene de la pal!!

bra latina "fiscus", que significa cesta de mimbre;

como entre los romanos era costumbre guardar el dinero

en cestas, se aplicaba esencialmente al cesto, talego

o bolsa en que cada uno guardaba su dinero, y aún al 

mismo dinero que se guardaba.

Pero más particularmente se usó esta denomina 

ción para designar el Tesoro del Príncipe y distingui~

lo del Tesoro Público, que se llama Erario, pues no e~

taba entonces confundido al Tesoro o patrimonio de los

Emperadores, con los caudales o fondos destinados a

las obligaciones del Estado.

Adoptan entre nosotros la nomenclatura romana,

llamándose fisco o cámara del rey o tesoro o patrimonio
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de la casa real, y Erario al Tesoro Público o del Esta

do, confundiéndose luego ambos Tesoros bajo el nombre·

de Fisco: y altimamente no se entiende ya por Fisco,-
1 'SiRO el Erario del Estado, o sea la Hacienda PCiblica.- 1

. Sergio F. de la Garza afirma que tanto en Espa·

fia como en América Latina, hoy dra, los vocablos Fisco
'1 !

Y Erario se consideran sin6nimos.~'

Seg(in Ernesto Flores Zavala en su libro "Heme!!,

tos de Finanz,as PGblicas Mexicanas", emite su concepto

acerca de lo que se debe entende~ por Fisco, , ~s as1

como dice: "Recibe el nombre de Fisco, el Estado con-

siderado como titular de la Hacienda Pública y por 10

mismo con derecho para exigir el cumplimiento de las·

prestaciones existentes a su favor y con obligación de

cubrir las que resulten a su cargo. En e!lta misma

obra se hace ~enci6n al concepto que de Fisco se tenia

en cierta época en Alemania, al respecto Flciner ha o.

blando de la Tcoi"ta de Fisco en Alemania expone: "Se

gdo esta Teorla del Patrimonio Público no pertenecía 

ni al Prfncipe ni al Estado Soberano, sino a un sujeto

jurtdico distinto de ambos: el Fisco, o s~a una pers~
... /

na sometida al Derecho Patrimonial".



Al respecto, el Lic. Luis Martfnez Plrez, da 

su aportación en este sentido al definir al Fisco, c~

mo "El conjunto de organismos centralizados de la Se

cretaria d~ Hacicnda, encargados de determinar la ~ 

xistencia de los créditos fiscalcs, fijar su importe-

liquido y exigible, percibirlo y cobrarlo en su caso.

constituyen el Fisco, definido así por la Suprema COI
4/

te de Just ieía de la Naci6n.-

En Jurisprudencia emitida por la Suprema Corte

de Justicia de la Naci6n, en el Semanario JudIcial de

la Federación, Tomo XLI Pig. 844. se sostiene que

por Fisco debe entenderse lo perteneciente al Fisco,

que si~nifica, entre otras cosas, la parte de la Ha 

cienda P6blica que se forma con las cantidades, i~ -

puestos, contribuciones y Derechos, siendo autorid~ -

des fiscales, las que intervienen en la cuestaci6n

136

por mandato legal, dándose el caso de que haya autor!

dades hacendarias que no son autoridades Fi scal es.

pues nan cuando tengan facultades de resoluci6n en ma

teria de hacienda, carecen de esa actividad en la

cuestaci6n, que es la caracterlstica de lasautorida-

des fiscales, viniendo a ser el car~ctcr de autoridad

hacendaria el ginero y de autoridad fiscal la esp! -

. " 5/Cle • -
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El Licenciado Martínez L6pez, hace el senal~

miento de que esta definici6n de Fisco, corresponde a

su actividad como órgano recaudador de los recursos

del Estado, determinados en los Artículos del 2° al S°

del CÓdigo Fiscal de la Federaci6n, es decir, cuando 

actda en materia fiscal.

Pero anticipando el concepto desde el punto de

vista de nuestra legislaci6n, al Fisco se le considera

parte integrante de la Hacienda PQblica, pero como ve

remos en realidad, Fisco y Hacienda Pública significa

lo mismo en esencia. por medio de éste, desarrolla su

actividad financiera al efecto de procurarse los m~ -

dios que le son indispensables para sus gastos, satis

faciendo de esta forma las necesidades públicas, para

la con~ecuci6n de sus propios fines.

Es un error común, el considerar al Fisco como

al Estado mismo, en su car~cteT peculiar de impositor

de las cargas tributarias, con las que se contempla

gravado el patrimonio de los individuos para contri

huir al mantenimiento y demás gastos de car~cter so

cíal del mismo, en otras palabras de los impuestos.

Por otra parte es evidente, que en la "Ley Org!
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niea de la Administración Pública Federal", se encuen

tra comprendida la Secretaria de Hacienda y Crédito Pú

blico (Artículo 31 del Citado ordenamiento) Institu

ci6n facultada para conocer de diversas clases de asu~

tos, entre los cuáles podemos enumerar:

a) Los propiamente fiscales (Impuestos)

b) Los referidos a asuntos presupucstales en cuan

to a los ingresos se refiere, puesto que en la

reforma administrativa se dividió el complejo 

proceso presupuesta1 quedando el aspecto de in

gresos dclcg¡¡do como facul tad a la Secretada 

de lIac ienda y Créd i to Público y la Facultad de

Determinar los egresos de la Federaci6n a la S~

cretaría de Programación y Presupuesto.

c) Dirigir la política monetaria, etc.

En vista de la pluralidad de negocios de que se

ocupa la Secrctarfa de lIacienda y Crédito Público, el

aspecto Fiscal es tomado como aquello que se refiere 

exclusivamente al Fisco. De esta manera el concepto 

de Fiscal se restringe ostensiblemente frente a la con

ccpci6n de lIacienda I'úbl ica.
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Sin ignorar esta disposición legal, seguimos

sosteniendo que el concepto de Fisco, no corresponde 

a un radio tan estrecho, como el que se le ha querido

dar en la práctica; sino que de manera contraria la 

significación corresponde a uno mucho más amplio y com

prenderIa, quhás todas las ramas hacendarías de nues

tra administración, es decir, debemos volver al concel!.

to económico y jurídico que anteriormente hemos referí

do, por 10 que en esta guisa nos debemos atener a lo 

siguiente: "Fisco constituye al concepto que determi

na al tesoro Público, y representa el aspecto econ6mi

co o hacendarío de una naci6n. pues la hacienda Públi

ca implica la rama más importante del Poder Ejecutivo

do la Federación, toda vez que se encarga de dirigir.

recaudar y encausar absolutamente todas las rentas del

Estado. ya que evidentemente la Hacienda Pública cons

tituye el instrumento más trascendente para sostener -

a la operancia del Estado.

A mayor abundamiento de lo antes aludido, cabe

hacerse connotar, que el término Fisco, en una conccp

cidn más adecuada de la interprctaci6n que se le debe

conferir a la materia Fiscal. ·_··-Objetivo primaL _.

dial del presente capItulo - se circunscrihe a los

siguientes elementos:



140

a) Hacienda Pública, la que según Hurtado defi

ne como "Lo que ha de hacerse," notándose que incluso-

encierra al concepto de Ciencia Hacendaria, refiriénd~

se pues, con el término Hacienda, al orden económico -

que sirve para desginar los medios o recursos que son-

propicios de esa esfera, y se diferencia del término 

riqueza, en el hecho de que afirma la abundancia o

gran acumulación de tales medios. Todos tienen Hacien -

da, el pobre con sus harapos (Concepto de patrimonio·

en Derecho Civil), mientras que ricos son los que tie

nen riqueza, y son únicamente aquellos que disponen de
6/

una gran cantidad de bienes materiales.-

La vaguedad de esa concepción que hace a la pa

labra Hacienda, equivalente a la de caudal, fortuna, 

cte. es susceptible a muy distintas aplicaciones, y

obliga al uso de los adjetivos para determinar el obj~

to qu(' se pretende designar. Así se habla de Hacienda

privada, Hacienda Pública, Municipal, Provincial, Na--

cional, etc.

Sin embargo, aunque Hacienda, es el conjunto de

bienes particulares como los q\le se hallan en el domi-

nio de las corporaciones. entidades de toda especie, -

se dice por excelencia de la PGblica; en este sentido,
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Hacienda Representa al conjunto de los medios econ6mi

CO$ del Estado, los bienes que posee, los recursos con

que cuenta, la propiedad en suma del Estado".

Por su parte el Maestro Sergio f. de la Garta 

en su libro "Derecho Firianciero Mexicano define a la -

HaciendaP6blica como "La voz que tiene origen en el 

verbo latino Facerc", o Hacer, aao cuando algunos sos

tienen que deriva del Arabe "Ckhena", que significa·

"La casa del Tesoro" como Wagner. - - que en toclocaso

contiene la misma significaci6n. (Hacer). Con el ad

Jetivo de PallUca significa Toda la Vida econl'5mica de

los entes pablicos y en sentido estricto hace menci6n-

a los ingresos, pertenecientes y gastos de las entida

des plíblicas. La Hacienda Pública~ como organismo y •

como concepto en el Derecho Positivo Español, aparccco

por primera vez al crear Felipe V, la SecretarIa de Ha

cienda, dentro de la organización administrativa del .

R~yno Espaftol. De ahí pasa a América Latina, y a Méxi

co donde la Dependencia del gobierno federal encargada

de rl!aU:ar la actividad financiera Estatal ~ se ha co-

nocido tradicionalmente como Secretaría de Hacienda, .

agrcglndose1c posteriormente la Innecesaria expresi6n

"Y d@ Cr~dito Público". (X)

vrr-ñela ('fana Sergio Francisco. Oerecho Financiero ~Ic
xicano, Editorial POI'I'Ci:ll, ~'¡~xjco. 1976, plig. 67.
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bJ LA AUTORIDAD FISCAL. Al respecto debemos

señalar que es de abundado Derecho la circunstancia 

de que no se puede concebir la existencia de una nor

ma jurídica, sin que exista un órgano coercitivo que-

la ImponRa, el aspecto fiscal para el caso, no resul

ta ser la excepción. toda vez. que su existencia se .

encuentra definitivamente condicionada a la coercibl

lidad que la Autoridad competente, constitucionalmen

te le otorgue. reconociéndole el carácter de obligat2

rio. En este sentido el Doctor Oino Jarach en su

obra, Curso Superior de Derecho Tributario hace las 

siguientes referencias:

"El poder Fiscal ··---Autoridad Fiscal----· fo!,

ma parte del Derecho Tributario, y puede concebirse 

como a las normas que diri~c el· Poder Fiscal, de ahí

que éste sea consubstancial con el origen y naturale

za misma del Estado, prácticamente, como todos los p~

deres originaiios del Estado, es una manifestación de

su fuerza; pero en el Estado constitucional moderno,

estA sujeto ~l ordenamiento jurídico. por lo cual no

actGa libremente. sino dentro del 5mbito y los l1mi 

tes del Derecho Positivo.

y es precisamente el Derecho Tributario Consí!

tucional el <{ue se ocupa del Poder Fiscal, y el que -
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delimita del poder, y una vez delimitado por las no~ 

mas Institucionales de la Constitución, se reduce a un

Derecho de car&cter obligatorio, o sea al conjunto de-

normas referidas a una relación jurldica análoga a las

de las obligaciones del Derecho Privado (X).

Ahora bien, en nuestro Derecho Positivo Mexica-

no, se reconoce en forma proponderante como autoridad-

Fiscal a la SecretarIa de Hacienda y Crédito PGblico,

Órgano a través de la cual el gobicrno de la Feder!

ci6n realiza su actividad financiera, encontrándosc re

gida su organiz.aci6n y funcionamiento cn la Ley Orgáni

ca de la Administración Pública Federal. Y dicho sea-

de paso en la estructura y organizaci6n de esta Secre

taría de Estado, se contempla la Facultad tributaria·

del Estado, siendo esta Dependencia gubernamental, la

única que ostenta tal atribución con el carácter de in

delegable a otras instituciones.

As! nos encontramos que la Ley de Hacienda para

el Distrito Federal los reglamenta con el nombre de

"impuestos para obras de planificación" y de "derechos

de cooperaci6n"; las cuales 5(' tratan de verdaderas -

contribuciones especiales, la primera en forma de d~ 

ro Jaracl1 Dino. Curso Superior de Derecho Tributario
Tomo II, Bs As pág. 43.
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derrama y la segunda de cuota, que se generan por la 

realización de obras de planificación o de obras de UT

banización.

De lo anteriormente expuesto, se desprenden las

características específicas de las conbribuciones esp~

ciales, como las ya mencionadas, que las hacen inco~ 

fundibles con respecto a otras por lo que deberían de

considerarse dentro de nuestro Derecho Financiero Fede

ral, evitando la diversidad de designaciones, con las

que han sido clasificadas. No obstante, hay quienes -
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FACULTAD TRIBUTARIA DEL ESTADO

a) CONCEPTO Y GENERALIDADES

En este sentido el Ma~stro Sergio Francisco de-

la Garza puntualiza: que "el Estado adopta una pos.!. .

ción d@ soberanra, de manera tal que los particulares,

se presentan como sus súbditos sometidos a su poder, -

y en donde de manera evidente, el Estado se ubica en .

una situaci6n de superioridad respecto a los particul!

r@$. ejercitando verdaderamente un poder, aún cuando 

ese poder esté sujeto a normas de carácter constituci~

nal. Ese momento se presenta cuando en ejercicio de -

sus Facultades, el poder legislativo establece o decr~

ta las contribuciones que los particulares deben pagar

le, es decir, aquella parte de su riqueza particular 

que deben aportar a la hacienda pública, al tesoro del

Estado, para que realice este último las atribuciones·

que le corresponden, de acuerdo con su funci6n propia,
71

establecida en las Leyes".-

El estudio de la facultad tributaria del Estado,

pertenece al Derecho Constitucional, y esta facultad es

definida por Jarach como el- "Conjunto de normas 'lIJe de-
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limitan el poder fiscal, distribuyen las facultades

impositivas derivadas de este poder, entre los distin

tos organismos estatales que forman parte de la es --

tructura del Estado Nacional o providencial y estable

cen los límites para el ejercicio de dicho poder".!!I

Al respecto del tema que nos ocupa Giuliani-Forr

rouge afirma: "Que la expresión poder tributario, si&.

nifica una Facultad o posibilidad jurídica del Estado,

de exigir contribuciones con respecto a personas o bi~

nes que se hayan en su jurisdicción", 2./ El cancel?.

to que nos ocupa, el cuál resulta ser tan genéricamen-

te consignado, a dado lugar a interpretaciones dive! -

gentes, que principian por pretender desentrañar la te!

minología de este concepto; de tal suerte nos encon -
- lQ/ -

tramos con tratadistas como Berlerl, quien habla de p~

testad tributaria al referirse a esa facultad del Esta
U/ 12/ -

do; y por ejemplo Biclsa-y Fonrouge ubica a dicha Fa-
13/

cultad estatal como PODER FISCAL, a su Vez Ingrosso y-
1.4/

Blumcstín, se refieren al tratar el tema, otorg1indole-

la concepci6n de PODER DE IMPOSICrON; por otra parte
15/

lIensclconc ibe al poder tributario como: "El poder g~

neral del Estado a determinado sector de la actividad-

estatal, de imposición" Todas las concepciones

vertidas anteriormente, solo constituyen variantes del
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concepto tratado. Quienes se refieren al impuesto 10-

hacen en consideración a que es el tributo una expr~ -

si6n tlpica de la Facultad impositiva del Estado y la-

base fundamental del ordenamiento de todos los gravám~

nes. pues en verdad, tanto el impuesto como la tasa y.

las contribuciones especiales tienen un contenido aná-

logo en cuantos su estructuraci6n jurídica y recon~ 

cen el mismo origen ---poder de imperio--- diferenciá~

dose por la naturaleza del presupuesto, determinándose

tales cargas impositivas, por circunstancias cxtrajurl

dicas o metajurídicas.

La Dacarina Germánica. al igual que el Maestro·

Sergio P. de la Garza, considera que el Poder tributa

rio estatal tiene su fundamento en la soberanía del Es

tada, tl cn términos generales; otros autores se refie

ren al Poder general del E§tad~/. Sainz de Bujanda .

tambi~n habla de la soberanta para ubicar a la Facul .

tad tributaria del Estado lZ/ .

En Estados Unido§ de NOTteamérica, impera el co~

eepto de que la Facul tad tributaria radica en dos "Po·

deres soberanos del Estado":

a) El Poder impositivo y b) 1.1 Poder de poli-
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cía, ambos inherentes a él, como parte del concepto de

Estado e inseparable a Este; entendiendo al primero -

como "EL POLlEa SOBERANO DEL ESTADO", de exigir contri-

buciones a personas o aplicarlas sobre bienes"; Y el

segundo, como la facultad de los Estados soberanos "De

controlar personas y bienes dentro de su jurisdicción",
lB/

en intcrEsdel bi r general" - . En opiniones -

de distintas épocas, la Suprema Corte de E.U.A. ha cali

ficado al Poder Tributario del Estado; "como una nece

sidad fundamental e imperiosa de todo gobierno".!1/ •

Del análisis de las anteriores posturas adopta-

das por diversos tratadistas de Derecho financiero, es

de hacerse connotar que EL PODER TRIBUTARIO DEL ESTADO,

es un atributo inherente y ~sencial a la existencia

del Estado mismo, el que legítima y posibilita su ope

rancia en la realización de sus funciones propias, fu~

dando esta facultad en su Soberanía, entendida ésta co

mo la máxima expresión de poderío autonómo.

4.~.2 LA DELEGACION DE LA FACULTAD TRIBUTARIA. Co

mo ya se ha expresado el Poder Tributario'se sustenta-

en la Facultad soberana del Estado quien a su vez 10 -

delcgaa sus organismos estatales y paraestatalcs, ob-

servánuosc cn tal delegaci6n dc funciones a 10 que co-
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nacemos por Poder Originario y Poder Derivado, como in
ZOI

clusive lo contempla la Doctrina Suiza -

El problema de la delegación de funciones se

presenta en los paises que adoptan el Sistema Federat!

vo ---corno en el caso nuestro--- en donde la Naci6n s~

berana y las entidades Federativas ostentan el Poder -

tributario originario, en tanto que los municipios 10-

detectan por delegación Constitucional.

Ahora bien, en este aspecto, Estados Unidos de-

Norteamérica, recurre a la clasificación tripartita

del Poder, dividiéndolo en:

Poderes inherentes (INHERENT POWERS), poderes 

enumerados (DESIGSATED POWERS) y poderes delegados (Dg

LEGArES PO~ERS): Los primeros corresponden a los Esta

dos. por ser "Inherentes" o connaturales a su soben: -

nía originaria; los segundos pertenecen al Gobierno -

Federal, porque su soberanía emerg~ de la constitución,

que enumera o "designa" a sus facultades; Los últimos

a las municipalidades, por ser simples medios de g~ --

bierno (INSTRUMENTALrTIES) , con funciones especificas,

y solo dispone de los poJeres "delegados" por los Esta

dos ?11 .



Asimismo en Argentina se conceptual iza el prQ 

blema de la Delegación del Poder tributario, en raz6n

a que consideran que únicamente la Nación y las Provin

cias poseen Poder Tributario originario, en tanto que

las municipalidades lo detentan por delegación.

En nuestro país se concibe la postura jurídica

constitucional de que el PODER TRIBUTARIO DEL ESTADO 

MEXICANO, es originario cuando nace originariamente de

la Constitución, y por tanto no lo recibe de ninguna -

otra entidad. Tal es el caso de la Federación y de

los Estados en la República Mexicana; ambos tipos dc

entidades tienen Poder Fiscal originario. En cambio 

el Poder tributario es delegado, cuando la entidad po

lltica lo posee porque le ha sido transmitido a su vez,

por otra entidad, que tiene poder originario. En la 

República Mexicana este supuesto es excepcional y se 

ha producido en algunos casos aislados. Tal es la si

tuación en donde la federación titular del Poder tribu

tario exclusivo, lo ha transmitido en parte a las enti

dades federativas, autorizándolas para establecer de 

terminados tributos respecto a los cuAles carece de PQ

der tributario originario, por estarlo reservado a 13

federación.



151

La Clasificación del Poder Tributario, en Orlo 

ginario y Uerivado, resuelve en el sistema que adopta

nuestra legislación, al problema de la competencia tri

butaria, en cuanto a la Facultad del Estado y sus órg~

nos. de recaudar el tributo, cuando sea producido un 

hecho generador. El titular de la competencia tribut~

ria, es el acreedor de la prestacHin tributaria. Pue

de suceder, y es el caso más general, que coincidan

las titularidades del poder tributario y de la comp~ -

tencia tributariú en una mIsma entidad. Por ejemplo,o

el gobierno Federal es titular del poder tributario

que se ejerce mediante el uso de timbres, (IMPUESTO

DEL TIMBRE) Y a su vez es titular de la competencia

tributaria, pudiendo cobrar dichos impuestos. Pero

tambi~n el titular de la competencia tributaria puede

ser una entidad (como le es el municipio). Y el titu o

lar del poder tributario, otra entidad, esto es, el ~s

tado donde se localiza el municipio. O el titular del

poder tributmrio puede ser el Gobierno Pederal, como·

sucede CON I.AS CUOT/\S DE SEGURID¡\D SOCIAL, y el titu 

lar de la competencia tributaria, resulta 5~r un orga

nismo descentralizado. como en el caso de! Instituto 

Mexicano del Seguro Social, organismo que no obstante

que dentro de sus facultades, se contemplan las de de

teminar los créditos y las bases para su 1 iquidaci6n,
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así como para fijarlos en cantidades líquidas, carece

por otra parte de facultades constitucionales y leg~ 

les para hacer efectivos por sí mismo, a los créditos

que le son inherentes, por la vía ccon6mica-coactiva,

toda vez que como resulta de abundado Derecho la Auto·

ridad administrativa y sus 6rganDs, se encuentran llmi

tados en sus funciones y en sus actos, hasta le que e~

prcsamente les faculte la ley y por tanto no podrán, 

de acuerdo con este principio, realizar actos, que la-

Ley no les atribuya expresamente. Y de In simple lec-

tuta de In Ley del IMSS, se desprende fehacientemente,

que no se faculta a este órgano para obtener el cobro

de sus créditos que le son propios, por la vía coerci

tiva. Ante tal situación jurídica, la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Pdblico. tuvo que constituirse en 

la Instituci6n que aplicara la vía coercitiva para ha

cer efectivos los créditos pertenecientes al [MSS con

hase en el acuerdo por el que se norman las relaciones

entre la Secretaria de Hacienda y CrEdito POblico y el

Instituto Mexicano del Seguro Social, en lo que respe~

ta a la cohranza de los cr6ditos que conforme a la Ley

del Seguro Social tienen el carácter de fiscal (De fe

cha 18 de Junio de 1977) (PGblicado en el Diario nfi 

cial de la Federación el 22 de Junio de 1977).
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ISO;¡

LAS CONTRIBUCIONES. a) Concepto

La contribución es una aportación de bienes de-

los particulares, para los fines públicos, es decir p~

ra los fines de la Sociedad organi z·ada en gob i erno.

Cabe la propiedad del término contribución, en-

vez de tributo, que nos trae memoria de arbitrariedad-

o de derrota; o el de impuesto que destaca únicamente

el perfil de su obligatoriedad y porque desde la Cons-

titución de Apatzingao, se consigna en los más destaca

dos documentos legislativos nacionales.

Por ser contribución, está resguardada por las-

garantías Individuales, para que un poder máximo del -

Estado, se atempere, se haga razonable, en función del

fin supremo del Derecho y de la Cons ti tudón ,que es 

la convivencia ordenada de los Ciudadanos, conforme a·

los principios de Justicia (~).

Para el Maestro Margain Manatou, la contrib~ -

ción especial es: "La prestaci6n que los particulares

pagan obligatoriamente al Estado como contribución a -

los gastos que ocasionó la realizaci6n de una obra a -

(/!i) El acuerdo de 17 de Junio de 1977, deja sin efecto, el acuerdo
Presidencial de 22 de Septi5llbre de 1958, qlle se emitió para·
nonnar las relaciones entre la SHCP y el IMSS.
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un serVICIO de interés general y que los benefició o be
22/

negicia en forma específica" .-

Aguirre Pangburn, ofrece al respecto la siguicª

te dcfinición: "Son tributos especiales los estahlecí-

dos en la Ley a todas aquellas personas que se benef! 

cian en una forma especial por una función pública admi

nistrativa, la que a su vezproporciona un heneficio co-

l
o 27>/ectIvo - .

En relación a la conccpción de Contribuciones -

espcciales el tratadista Español del Derecho Financiero,

enfatiza: "Que la contribución por antonomasía, consis

te en la aportación pecuniaria forzosa de cierto número

de administrados a la ejecución a sosten~miento de una-

obra, mejora o servicio ue interés general, realizada -

por el ente pdblico, de la cuál resulta beneficiado es-

pecialmentc el contribuyente con una ventaja de tipo

económica, en proporción mayor que el resto de sus con-

o d d 24/c IU a anos - .

De acuerdo con r.iuliane Fonrouge: "La Categoría

de contribución, comprende gravámenes de diversa natur~

leza, pudiendo definirse como la prestación obligatoria

debida en raZÓn de beneficios individuales o de grupos-
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sociales, derivados de la realización de obras pGblicas
2':,/

o de especiales actividades del Estado

Como se desprende de las anteriores definici~ 

nes aportadas por los tratadistas m6s connotados en la-

materia. anteriormente precisados, existen puntos abso-

lutamente coincidentes en los conceptos vertidos. los 

que fundamentalmente convergen en los siguientes aspec

tos: En una prestación o contraprestación podemos tra-

ducír al término contribución la cülil se deri

va de un servicio aportado en mayor proporci6n a un gr~

po de particulares, quien a su vez al recibir el benefi

cia. se encuentran obligados a subsidiar al Estado. pa-

ra ~ue pueda ser posible por parte ~ste 6rgano pGblico.

el suministro del Servicio aludido.

Ahora bien como última referencia solo cabe se-

fialar que de acuerdo con lo establecido por la l.egisla-

ci6n Hacendaria del Estado de Sonora, se entiende por -

contribuciones: '~ las aportaciones que se establecen-

a cargo de lus personas que se beneficien. de manera es

poeial con alguna obra o servicio pGblico, para coop~ 

rar con el Estado en los gastos que requiera la propia

obra o servicio (Articulo 7° de la Ley Hacendaria del 

Estado Libre y Soberano de Sonora).
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Como podemos observar la anterior conceptualiz~

ción de Contribuci6n que otorga la Legislación del Est~

do de Sonora, enmarca a los conceptos substanciales se-

ñalados por los tratadistas primeramente citados.

4. ~. 1 CLASIFICACION DE LAS CONTRIBUCIONES ESPECIA

LES

l. Las Contribuciones de mejora: consistentes

en aportaciones enteradas por propietarios o poseedores

de bienes inmuebles, que obtienen una ventaja económica,

como ~onscCuencill de la realización de una obra pública

un gasto o aumento del gasto del ente público, (Este ti

po de contribuci6n especial fue propuesto por 1annini,

y en México es admitida por Margain Manatou y rechazada
26/por Aguirre Pangburg;-

En nuestro pafs admiten tal concepto Jorge l. -
27/ 28/

Aguilar y Rubén O. Aguirre Pangburn.--

En el Derecho Uruguayo es reconocido el concep
29/

to por Vald~s Costa y el argentino Giuliani Fonrouge~

Cabe hacer mención que en nuestro Código Fiscal

de la federación no se contempla la figura jurluica de-
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contribuciones Especiales no obstante lo anterior esta

figura existe dentro del Derecho Tributario Local y Mu

nicipal posee la Contribuci6n Especial autonomla frente

a los Impuestos y Aprovechamientos a los que se les re·

conoce expresamente, (aTts. 2°, 3° Y 4° de la Ley de la

materia) .

En tal virtud las Contribuciones Especiales qu~

dan encuadradas en la categoría de Aprovechamientos.

dentro de esta clasificaci6n, se encuentran todos los 

ingresos de la federación que no tienen la categorla de

IIl&Pl.JcstCls. d~ 1)elecbQs o 1'1l'QduclQs. LoSallrQllechamien

tos son definidos por el arto S° del C6dtgo Fiscal de 

h Federación COIIO "los recargos, las multas y los d,! .

m4s ingresos de derecbo pablico. no clasificables como·

impuutos, derechos o productos". Como podemos obsc,! 

val' los Aprovechamientos constituyen la c1aslficac i6n .

que reciben los ingresos heterogéncos que no se pueden

rec.lucir lA los definidos en los artlculos 2°, 1" Y 4° .

del C6digCJ.

Por lo demis, tenemos que las Contribuciones E~

peciales, se contemplan dentro del Derecho financiero 

Mexicano de orden no federal,
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Así nos encontramos que en la Ley de Hacienda 

del Distrito Federal, se reglamentan con el nombre de 

"Impuestos para Obras de planificación y de Derechos de

cooperaci6~1; las cuales se tratan ~e verdaderas con 

tribuciones especiales, la primera en forma de derrama,

r la segunda de cuota, que se generan por la realizaci6n

de obras pGblica!>, que tienen el cargcter de obras de 

planificación o de Urbanización.

De lo anteriomente expuesto, se desprenden las

características especificas de las contribuciones espe

ciales, como las ya mencionadas que las hacen inconfun

dibles con respecto a otras, por lo que deberían de con

siderarse dentro del C6digo Fiscal de la Pedera~i6n,

evitando la diversidad de designaciones con las que han

sido clasificadas, en las disposiciones de dicho Código.

Ya que inclus ive nuestra Ley Suprema de la Naci6n. pre

viene en su Articulo 73 Fracción XIX Gltimo p~rrafo a la

existenda de las llamadas "Contribuciones Especiales"

de las que podemos concluir que constituyen en estricta

lerminoJogIa jurfdica a utia prestaci6n ohligatoria i~ 

puesta por el Poder PGblico en ejercicio de sus facu1t!,.

des coercitivas, que corresponde por un beneficio part!

cular que obtuvo el obligado por virtud de la creaci6n

de una ohra p~hlica o un servicio p~blico que se produ-
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jo en su beneficio. y se instituye también a virtud de

una contraprestación que deberá otorgar el particular.

con motivo del gasto pGblico que provoca el ejercicio 

de una determinada actividad privada ejercida por el

propio obligado.

Una vez agotados los conceptos generales de Lo

Fiscal. y especificadas las características de diferen

tes formas de contribución existentes en nuestro Der~ ~

cho Tributario, se hace necesario estructurar un esbozo

y conceptualización de los Organismos fiscales aut6n2. 

mas, y toda vez que el Organo descentralizado, sobre el

que se fincan los principales objetivos de este est~

dio; eS ubicado de acuerdo con lo dispuesto en el nume

ral 268 de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro So

cial. como un organismo "Fiscal autónomd".·

4.4 LOS ORGANISMOS FISCALES AUTO:\O~IOS

Como es de abundado Derecho, se entiende por A!!.

tonomóa a la Facultad que ostenta un ente para regirse

por sus propias leyes, de tal suerte, que si partimos 

de esa base, nos encontramos en la situaci6n de que el

6rgano descentralizado llamado I~SS tiene las caracte 

rlsticas de ser una Institución que fiscalmente se rige
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por sus propias disposi~ione5 y muy en lo específico d~

tenta su condición de Fiscal Autónomo, en cuanto a sus

Atribuciones de determinar unilateralmente las bases p~

ra el cobro de las cuotas que se fijan a cargo de las 

personas obligadas, pero cabe aclarar que exclusivamen

te su carácter de aut6nomo en aspectos fiscales reduce

a tal atribuci6n; sin embargo, Carece de autonomia en

lo relativo a la recaudaci6n de los cr~ditos para-fisc~

les que se fincan en su beneficio, toda vez que de acuet

do con las disposiciones establecidas por el Código Fi~

cal de la FC'tc.lerac::i6~, solam~nte corresponde a ~a S~cre

taría de Hacienda y Crédito Público a traves de sus Ofi

cinas Federales de Hacienda la facultad de hacer efecti

vos por la vía económica-coactiva los cr~ditos consti 

tuidos a favor del multicitado IMSS. De lo anterior se

infiere que el carácter con que ha sido dotado el Instl

tuto, ---de fiscalmente aut6nomo---, resulta muy cue~ 

tionable, dado que por Organismos fiscales autónomos se

debe entender según Giuliane Fonrouge, a aquellas corp~

raciones públicas o entes para-estatales, creados por 

normas de Derecho Público, con elementos coactivos, y 

cuya función especial es realizar los Servicios Públ! 

cos, que les ha encomendado la Ley. El Carácter coacti

vo lo traducen en la determinaci6n unilateral de cuotas

para las empresas y en la vigilancia de las disposicio-
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minaci6n 30/

y es el caso que al Instituto Mexicano del Seg~

ro Social no se le otorgan medios procesales algunos, -

dentro de la Ley que lo reglamenta, para hacer efectivo

el cobro de los cr~ditos constituidos en su favor. y m~

nos aún se le conficre atribuciones para crear esas nor

mas procedimentales. por lo que ante tales circunstan -

cías las normas procedimentales para la obtención de ta

les cr6ditos. se supeditan a lo establecido en el C6di

&()_ Fiscal de la Ff}de!"3cilín.c!e-aqulque resulta una muy

relativa autonomía Fiscal. que detenta el IMSS.

En el orden de ideas expuesto en los párrafos 

anteriores, consideramos prudente señalar, que el IMSS

no constituye en estricto sentido un organismo Fiscal 

aut6nomo y m~s aGn. no existe fundamento constitucional

que le pudiera dar apoyo a la referida característica de

Autonomi.a fiscal. como lo analizaremos en posterior sub

título.

<1.4. I LA CONSTITUCIONALIDAD DEL IMSS, COMO ORGANISr-IO

F 15CAL AUTONor.¡O

En princlpio e~pecíficaremos que el Artículo
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123 en su Fracci6n XXIX, establece: "Que se considera-

de utilidad rablics, la expedición de la Ley del Seguro

Social y ella comprender~; Seguros de invalidez, de v!

da, de Cesación involuntaria de trabajo, enfermedades -

y accidentes y otros con fines análogos" 31/ Como po-

demos observar el precepto antes transcrito contempla 

la Institucionalizaci6n de un 6rgano de utilidad públl-

ca, que satisfaga las necesidades de scguridad social -

de los trabajadores y sus Dependientes económICOS; sin

embargQ 'resulta totalmente omiso - en lo relativo, a -

las características administrativas y estructurales que

debe contener cl instituto, para hacer posible su vige~

cia y funcionalidad en la impartici6n de la seguridad 

social. Es decir que se absticne el anterior precepto

constitucional de sentar las bases para allegarse sus -

recursos, los medios para proporcionarselos,~asrcomo -

la organizaci6n interna que debcrá contener y su ubica-

ción dentro dcl marco de la Administraci6n Pública y F~

deral. Es oportuno hacer mención que solamente dentro

de la fracción multialudida del ArtIculo 1"23 de nuestra

Ley Suprema se contempla la existencia dcl IMSS y es

ah! donde se eleva su creaci6n a rango constitucional.-

Sin embargo, es sumamente notoria la circunstancia de -

que en nlnNdn precepto constitucional existe dispos! -

ci6n que faculte expresamente al Instituto Mexicano del
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Seguro Social con autonomla para hacerse proporcionar 

sus' recursos y menos aún se le otorgan atribuciones con~

tituclonales para hacer efectivos los cr~ditos consti 

tuidos en su favor, de mutuo proprio. En esta situa -

c16n. en el afio de 1958, al efecto de legitimar el c~ -

bro por 13 vtaccon6mico-coactiva de los créditos a fa-

VOl" del Instituto, se celebrO el Acuerdo por el que se-

nonlan las relaciones entre el Instituto Mexicano del .

SeRura Social y la Secretaria de Hacienda y Crédito Pú-

bllco. por el cual se establecen las disposiciones que

autOrizan a la SlfCP. como órgano recaudador de las euo

tu de] lMSS. por medio de sus Oficinas Federales de U!.

cienda pan cobros del Seguro 'Social y mesas especiales

en h$ dumh oficinas; c::;te acuerdo contiene entre

otraS g las siguientes disposiciones:

"La$ Oficinas y mesas especiales funcionarAn

conforme al Reglamento para las oficinas Federales de -

JI~clcnda y de acuerdo con l.as modalidades que s~ftalcn ~

los instructivos de trabajo y dem~s disposiciones de 0I

ganizaci6n interna que expida la Secretaria en coordina

ci6n con el Instituto (Articulo 6° del Acuerdo en con·
321sulta) _ ..

Los créditos fiscales a favor del Instituto;
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que conforme a la Ley del Seguro Social deben ser'obje-

to de procedimiento administrativo de ejecución, son:

a) Créditos prinélpalcs. Las cuotas obrero· 

patronales y los Capitales Constitutivos, cuyos impor 

tes se encuentren debidamente determinados y liquidados

en los documentos de cobro elaborados por el Instituto.

b) Créd i tos accesor ios. Los recargos que sean

calculados y cuantificados por ~l Instituto y que se h!

gan constar en los documentos de cobro claboradris por él,

y los que sean calculados por los'fu,ncionarios y emp1e!

dos de las Oficinas; en los términos del Código Fiscal-

Je la Federaci6n. en la fecha en que se efectuen los c~

bros respcct iv.c.s. (Art ículo 10° del Acuerdo ,e,en consul .
7>7./tal -. - .

Asimismo en el Artlculo-.-Udel Acuerdo multici-

tado, se establece que liql!idacioncs no cubiertas -

las enviar5 el Instituto a la Oficina que corresponda,

una vez vencidos los plazos que al cfecto concedan las

disposiciones aplicahles a los oblig~dos para ser paga-
:).1/

das o recurridas

El numeral 14 del multialudido Acuerdo scfiala:-
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guiri de acuerdo con las disposiciones del Código Fis .

cal de la Federaci6n.

Las oficinas no podTAn celehrar convenios con 

los deudores, ni concederles pr6rrogas o autorizarles 

el pago en parcialidades".

Por otra parte el Articulo 27 del Acuerdo que 

nos ocupa, dispone que las Oficinas suspenderán el pro

c~dimient.o administrativo de ejecución, en los términos

que dispone el C6digo Fiscal de la Federaci6n. durante

el trámite de los recursos administrativos o juicios de

nulIdad que se promuevan mediante garantla del interes

fiscal, a menos que el Instituto conceda dispensa de la

misma" .

flemos observado de los preceptos nludidos, que

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es el 6rga

no de la A~ministración Pública Federal, encargado del

control y ejecución-coactiva de los creditos consolida

dos a favor del IMSS, lo cual representa una pérdida

del principio de autonomía fiscal que le dota la Ley

que lo reglamenta.
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A mayor abundamiento, uebe puntualizarse que el

principio de Autonomla Fiscal del que le dota la Ley

del IMSS a este organismo es absolutamente inconstitu

cional, entendido el adjetivo ue "inconstitucionalidad",

al hecho de que en - - - ningdn precepto consagrado en

nuestra Carta Magna se observe disposición expresa que

contemple la posibilidad de crear organismos fiscales,

que ostenten la característica de Aut6nomos, es decir,

que s~ rijan por sus propias leyes 'tal como se le pre

tenue hacer pasar al IMSS en el aspecto Fiscal. Debe

señalarse que resultaría una aberración jurldica, el en

contrar una disposición consti tucional que observara a

la creaci6n de un Organismo que Fiscalmente se rigiera

por sí mismo, y toda vez que ello implicaría undesmem

bramiento de las Facultades soberanas del Poder PGblico.

Sin cmbar~o, el concepto de órgano Fiscal autónomo que

se le atribuye al IMSS, se deberá interpretar en lo co~

cernientc a sus facultades que ostenta de determinar el

monto de las cantidades que a títUlo de cuotas, multas,

recargos y crÍ'ditos por capitales constitutivos. cst~n

obligados a enterarle los particulares. Y debido a la

necesidad de conferir mayor eficacia coercitiva al pro

cedimiento en el cobro de los Cr6ditos a favor del IM5S,

se estableció el car6cter de Fiscales a estos Cr6ditos,

con lo que se instrumentó mayor coección para su perce~

ción.
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En los términos del artículo 268 de la Ley dcl

Seguro Social, el Instituto tiene el carácter de org~ 

nismo fiscal autónomq 'con facultades para determinar 

los créditos fiscales y las bases para su liquidaci6n,

así como para fijarlos en cantidades líquidas, cobrarlos

y percibirlos, de conformidad con la ley y sus disposi

ciones reglamentarias.

Del artículo en cuestión, resulta que el Insti

tuto tiene el carácter de organismo fiscal autónomo, 0

sujeto activo de la relación tributaria con facultades

para determinar créditos y bases para su liquidación, 

fijarlos en cantidades líquidas cobrarlos y percibirlos.

No obstante, dicha, disposici6n requiere de un anfilisis

para comprendt!r su alcance.

El artículo 16 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, establece en forma categ~

rica, que nadie puede ser molestado en su persona, fami

lia, domicilio, papeles y posesiones sino en virtud de

mandamiento escrito de la autoridad competente que fun

de y motive la causa legal del pro~cdimicnto.
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La autoridad es un representante del Poder p~ 

hlico que gohierna y administra, y cuya legitimidad de

pende de una norma legal y nombramiento oficial. Ahora

bien, autoridad competente es aquella que posee invest!

dura legitima, capaz de emitir un acto o resolución crea

~ra de una situaci6n jurldica concreta derivada de una

Ley a un caso determinado. Dicho acto o resolución, n~

cesariamente entraDa una decisión o comportamiento de 

autoridad, cuya eficacia o validez perjudican el dere -

cho o los intereses de los particulares.

El artículo 90 de la Constitución General de la

República señala que: "Para el despacho de los negocios

del orden administrativo de la Federación, habrá un nú

mero de secretarios que establezcan el Congreso por una

ley, la que distribuirá los n~gocios que han de estar a

cargo de cada Secretaría".

Por su parte la Ley Orgánica de la Administr~ 

ción Pública Federal, establel:e las dependencias del Ej!:

cutivo que tienen el carácter de organismo descentrali

zado y no representaciones del Poder Público.

En tales condiciones, la aplicación del artícu

lo 268 en estricto derecho, no puede realizarse directa
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mente por el Instituto, ya que no es autoridad compete~

te, sino que debe hacerse a través de las autoridades 

hacendadas por tratarse de créditos fiscales (art.

Para demostrar nuestra afirmacl6n hasta tran! 

cribir el articulo 271 de la propia Ley del Seguro S~ 

cíal: "El procedimiento administrativo de ejecución de

las liquidaciones que no hubiesen sido cubiertas direc

talmente mI Ins ti tut.o, se real i zarli por conduc to de las

Oficinas Federal de Had cnda que corresponda, con suje

ci6n a las nomas d('1 Código Fiscal de la Federación. 

Dichas oficinas procederán inmediatalmente al requeri .

miento y cobro d. los cr'ditos, ajust~ndose a las bases

sefialadas por el Instituto. Obteniendo 81 pago, los j~

fes de las Oficinas Ejecutoras y bajo su responsabil! 

dad. entregarl'in al Insti tuto las sumas recaudadas".

In este sentido cabe aclarar que el carácter de

autoridad del que le dota la ley al iMSS. se constrifte

facultarlo para la determinaci6n de las bases y cantid~

d~s liqu!das, y que deberán entrcgárselc para los efec

tos del amparo que contra él se interponga, por la rea

lizaci6n de tales actos.
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CAPY'IlJW V

LAS EXACCIONES PARAFISCALES.

5.1 GEÑERALIDAuES.

Oespufs de la Primera Guerra Mundial empezaron a surgir en los pafses

europeos y americanos una respetabl e cantidad de organ i smos públ icos descen

tralizados, a cuyo favor se establecieron por el Estado pagos que tentan el

car&cter de obligatorios, algunos dé los cuales podtan hacerse efectivos por el

. lstado en forma coactiva y por procedimientos iguales o parecidos a los que 

el Estado usa para el cobro de los tribIJtos. Sin embargo. el hecho de que el

aCl"eoool'" ded1cms prestaciones no es el Estado. hace -entre otras raZones. qué

no pu(!dan quedar configurados dentro de las categodas tradicionales clásicas

de los tres tributos: Derechos, Impuestos y Aprovechamientos.

Las modernas doctrinas francesas, ital lana, española y sudamericana, les

M dado el nombre a este tipo de contribuciones de "parafiscal idades" o de 

"tas<lsparaftscales" •

A este respecto el licenciado Ram6n Valdés Costa comenta "a nuestro juicio.

la expresión "paraficalidad" restringida a los organismos no estatales, CCino pa

rece ser la opini6n de Laferriere y la sQluci6n de la Ordenanza Francesa de 

1959, es gramaticalmente correcta, ya que con ella se estada t1enominilndo Ullil e

actividad financiera lateral a la del Estado, lo que evidentemente responJ~ 11 -



la real idad. (Estamos delante de una actividad financiera que no es de Estado

pero que tampoco es privada, ya que cumple fines genera1es,previstos frecuen

temente en las Constituciones (art. 67) y está organizada libre y unilateral

mente por el Estado), El ténníno parafisca1, pues. traduce adecuadamente esta

situaci6n de lateral idad o paralel ismo. i~o hay. pues, inconveniente en deno-

minarlas "contribuciones parafiscales" o mejor aún "para tributarias". Ten-

dríamos. pues, contribuciones tributarias (o fiscales) y contribuciones para
1

tributarias (o parafisca1es).

Luden Mehl describe las que llama "tasa parafisca1es" como exacciones

ob1 igatorías. operadas en favor de organismos públicos (que no son colectivi

dades territoriales) o de agrupaciones de interés general, a. cargo de sus 

usuarios o de sus afiliados. por estos organismos o por la administración y que.

no estando integrados dentro del presupuesto general son afectados al financia-

miento de ciertos gastos de dichos organismos".

En Francia han tenido gran desarrollo las "tasas parafiscales" particu

lannente después de 1940 y que su extensión ha sido tal que el legislador ha

tenido que intervenir reglamentando y limitando el número de tasa. cotizaciones

e imposiciones adicionales percibidas en beneficios de organismos públicos. se

mipúblicos o de interés qeneral, y,particularmente, de agrupaciones profesio-

na 1es.

**
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El25déjlJl1(fde195j seexpiCiió una ley sobre las parafiscalida-

des y el Consejo de Estado de Francia, en ausencia de una definición legal -

se expresó 10 siguiente: "Resulta de los trabajos preparatorios de la Ley de

25 de julio de 1953 que el legislador, quien reconoci6 la extrema dificultad

de dar una definici6n jurídica precisa de la parafiscalidad, ha entendido. a

reserva de la aplicaci6n del artículo _0de la precitada ley, considerar como

tasas parafiscales, las exacciones obligatorias que reciben una afectación de-

terminada, instituida por vía de autoridad, generalmente con un fin de orden

econ~~ico, profesional o social, y que se escapan en su totalidad o en parte,

de las reglas de la legislación presupuestaria y fiscal, en 10 que concierne

a las condiciones de creación del ingreso, de la determinación de su estable-

cimiento y de sus tasas, del procedimiento de recaudación o de control de su

estable ., .....•.... Resulta igualmente de los mismos trabajos preparatorios

de las tasas de percepción 1) de rentas 1) de compensación cuyo r/!9 imen esteS SOD

meti10 a ld~ disposiciones de la ley precitada de 25 de julio de 1953 son exac D

c iones que presentan los caracteres antes recordados y cuyo objeto es suprimir

o reducir, en los diferentes estados de la producción y de la distribuci6n, 

los desvfos de procios entre productos y servic ios".Z

Mhl considera dema~iada estrecha la noción de parafiscalidad estaD

blecida por la ley de 1953. no solo desde el punto de vista econ6tJJico y so

cial, sino también desde el punto de vista jurídico, por que excluye las CUOD

tas percibidas en materia social y particulannente los ingresos de seguridad

social, las cuales, son sin emoorgo. exacciones obl igatorias, fuera del presu

puesto, afectadas él favor de organismos autónomos: las cajas de seguridad so

cial o de alocacciones particularmente. Desde el punto de vista de los afec-

**
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tados de la exacción, no existen diferencias fundamentales entre las cuotas de

seguridad social y las tasas parafiscales, puesto que unas y otras pesan sobre

las ganancias, las rentas y los precios y son redistribuidas bajo una u otra

forma.

La Parafiscalidad en España.

En España surgi6 el fenómeno de la parafiscalidad después de la 1 

Guerra Mundial, pero con incremento especial y violento después de la 11 Conf1!

graci6n Mundial. Oliart expres6 que: "la parafiscalidad, tal como se ha desarrQ.

lIado en España y en Francia se nos presenta como un fenómeno de desorden en 

el crecimiento del Estado, o más exactamente, de sus gastos". En España surgie

ron por mandato de ley, o por medio de viejas autorizaciones legales, pero 

también por decreto. orden ministerial o simples instrucciones de régimen inte

rior, como una necesidad de que la administración pública fuera resolviendo -

sus problemas de crecimientos. pero realizándose fuera de la 6rbita fiscal y 

presupuestaria.

Las tres caracter1sticas fundamentales, aunque quizás no únicas de

10 parafiscal, según Vicente Torres López son: lila. Que la recaudaci6n de los

ingresos no figure en los Presupuestos Generales del Estado; 2~ Que los mismos

estén afectados de modo concreto a uri destino relacionado con el servicio pú

blico que origina el tributo parafiscal¡ 3 3~Que se)n recaudados por orga-
~

nismos dist intos de los propiame'11.E fiscales".

La ley de 'Presupuestos" del 28 de jul io de 1963, dis'Jone incorporar

**



-al régimen presupuestal a todas aquellas tasas y exacciones parafiscales que

no tengan destino específico y todas aquellas que estén destinadas a retribu-

ei6n complementaria de personal y gastos de materia.

El 11 de junio de 1964. se expide la Ley de Reforma del Sistana Tri

butario en que se establece que la tasa. las contribuciones especiales y los

impuestos pueden ser fiscales o parafiscales. sin existir diferencia fundamen

tal en su naturaleza. y que ser~n parafiscales los tributos cuando reúnan las

siguientes principales:

NOTAS CARACTERISTICAS:

al Que pueden ser ~xigidos no s(10 por los Estados. sino también por

Corporaciones locales. ('rganismos Autónomus.

b) Que sus rendimientos p~pdan no ser ingresados lntegra y directa-

mente en el Tasoro.

el Que su exección no esté prevista en los Presupuestos Generales del

Liado.

Con la expedici6n de esta Ley. dice Torres L6pel., "a parafiseal idad

no es ya nn España un fpn6meno iH1Ól1ialo y anárquico. Queda perfectamente del imi

tolda y SI.,.ietil al I'fHcipío de legalidad". 4

La nueva Clasificación del f'rogra!!la y Conjunto de Tributaci<Sn dI'! la
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Organización de Estados Americanos (ClA5IT) observa la clasificación tripartita

de los tributos (impuestos, derechos y contribuciones especiales), recogiendo

·1 a def i nic ión del r40de lo CTAl, pero, según i nd ica Va 1dés Costa, "excl uye de 1a

misma, tal vez por influencia del derecho brasileño, a las contribuciones de

seguridad social. Estas aparecen incluidas dentro de un segundo grupo de in-

gresos que denomina "paratributarios" conjuntamente con los recargos y reten-

ciones cambiarios, los monopol ios fiscales y los empréstitos forzosos. Niega as1

car~cter tributario a todas las contribuciones de seguridad social, incluso las

estatales, pues por ingresos paratributarios enteinde "los derivados de las 

prestaciones en dinero exigidos por el Estado, que por sus caracteristicas ju-

rídicas. no se consideran tributos. pero que tienen los mismos efectos econ6mi-
r
.1

cosque éstos".

El concepto de parafisca11smo, bajo la denominación genérica de con

tribuciones parafiscales (de la raiz griega para significa, etimo16gicamente,

"al lado" o "junto a"), se agrupan numerosos tributos exigidos por organismos p,º

b1 icos o semipúbl icos que, con independencia de las rentas generales del Estado

est~n destinadas a financiar sus actividades específicas. Ese neologismo afortu

nado "señala el ProL Beleeiro", alcanzó rápida consagraci6n a partir de 1946,

en que rué utilizado en Francia para designar un aspecto de ias finanzas públi
(,

cas que se desarrollaban "paral el amente" o "al lado" del presupuesto general.

El llamado "inventario Shuman" incluyó bajo el nombre de Parafiscal i~

010 él los aportes con fines de seguridad social, contribuciones a cámar'as agrko-

las. y bolsas de cCl/len:io fondo forestal, centro nacional de cinemat.ografía, etc.

**



es dedr, en favor de 6rganos descentralizados con fines sociales y de regula

ción econ6mica. Transcurrido algún timlpo, había proliferado en tal forma esas

contribuciones, que fue necesario limitarlas y asignarles un estatuto órg~nico,

10 que hizó la ley de 25 de julio de 1953, restringiéndolas a la materia econó

mica, esto es, a los reportes efectuados en ciertas agrupaciones profesionales

y exigiendo que fueran establecidas por ley". (7 )

No obstante la novedad de la palabra Parafisca1. su e1~cci6n no tu

vo m&s finalidad que crear una categorfa nueva dentro de la estructura presupuei

taria; empero, di6 lugar a una abundante literatura desarrollada, en torno a la

doctrina del Prof. Marsel I i, que desde 1938, asignaba caracteres- juridicos sin

gulares a la actividad que llam6 "paraf1scalismo", de tipo econ6mico-social des

vinculado de1vfejo tronco del tributo poHtico. ( 8 )

El teórico Cfuliani Fonrouge no comparte esa interpretación por creer

con la casí totalidad de la doctrina, que las contribuciones a que nos referi

mos son de naturaleza tributarias ( 9 l. La diferencfa que quiere establecerse

entre el car&cter esencialmente político del impuesto y el principalmente eco

n6mico-social del parafiscalismo, no resiste el an~lisis. Pues todos los tribJ

tos que aplica el estado moderno, participan de ambos aspectos.

la doctrina francesa, que no ha desarrollado la teor~a de las con

tribuciones especiales, viéndose obligada a reconocer que el parafiscalismo no

encuadra exactamente en los tributos, es decir, en los impuestos y en las tasas

sino que constituyen un "impuesto de afectación" (I'J) o "se aproxima más al -
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impuesto que a la tasa" ( 11).

En este sentido Manuel de Juana los llama Recursos Tributarios que 

tienen esencia propia que los distingue de los demás.

De este modo se afirma que son tributos que participan de la natura

leza del impuesto por su gravitación econ6mica sobre el consumidor, lo cual les

otorga cierta semejanza con las imposiciones indirectas dada su obl igatoriedad

pero no tiene figuración espec1fica en el presupuesto del Estado y est~n afect!

dos a gastos determinados, que se especifican por las disposiciones legales que

los han creado. Cabe decir, que en este aspecto la parafiscalidad vendrta a de

rogar la regla de la no afectación de los impuestos.

Para el tratadista español De Juana la presencia de la "plusval fa"

constituye el fundamento de estas contribuciones que pesan sobre los particula

res tanto por razones de equidad como de justicia. Al decir de Bielsa: En

efecto concurren en ella estos dos supuestos para la Administraci6n pública 

(equidad y justicia) un gasto de erogación causado por la realización de las 

obras públicas y en segundo para los particulares un beneficio especial; el in

cremento de valor de la cosa mejorada; hay pues dos extremos inrreducibles". (12)

"En principio tratándose de un servicio público se deber'a pagar 

la mejora con el producto del impuesto. es decir. con la contribución de todos.

Pero crnno la mejora importa un incremento patrimonial para determinados indi-

**



1Hl

viduos por el beneficio que para su propiedad determina la obra pública resul

taría así que todos contribuirían al enriquecimiento de unos pocos. 10 que es

contrario a toda noci6n de justicia contributiva en esta materia" ( 13) Tal

criterio es-adoptado por Tangorra, Porroni y la generalidad de las doctrinas.

"Por otra parte. un principio de equidad justifica la for'ma de las

contribuciones de mejora, en efecto, cuando el Estado expropia, o cuando causa

un daño, v.gr. por el establecimiento de una restricción de la propiedad; en

suma cuando impone a un particular 1imitaciones que "desvalorizar" la cosa -

afectada, indemniza al propietario de ella o al damnificado, según las reglas

generales; es de reparación 1ntegral de derecho común. Esta indemnización se

satisface con recursos provenientes de rentas generales. es decir, con el -

aporte de todosJ oscontribujl.entes. Es_ egu HatJ'loentonces, que cUilndo lapbr:il _

pública determina una mejora de beneficio particular, deba ser co~teada espe

cialmente por aquéllos que se enriquecen con ella. El principio, pues, es el

mismo, se trata de situaciones recíprocas y simétricas".14

De todas las teorías expuestas en el presente inciso se hace eviden-

te que no existe uniformidad de criterios en cuanto al término con el que se

designan a esta categor1a creada dentro del presupuesto general, toda vez que

la doctrina francesa la llama "Parafiscal idad" o "Tasas parafiscales", Valdés -

Costalas designaba con el nombre de contribuciones "paratributarias" y la le

gis1aci6n española también las llama "exacciones parafiscales" cabe hacer no-

tar que todas estas designaciones tienen la misma signHicaci6n, puesto {Jue -
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---quierendecir,"al +ado" o "junto a" la-actividad financiera-del [stado;esde;;

cir, a la tributaria o a la fiscal. En cuanto a la concepción de este ténnino

como es 16g1co ninguno de los autores coinciden en la definici6n de esta figu

ra jur1dfca, pero coinciden en muchas de las caracterfsticas tales cmoo:

1) Los acreedores de las exacciones parafiscales son entes distin

tos al poder central, es decir, al Estado siendo organi~os descentralizados y

organismos autónomos los encargados de su recaudaci6n.

2) Estos aportes est&n afectados de modo concreto a un fin especffico.

3) Los ingresos por este concepto no figuran dentro del presupuesto D

general del Estado.

Son estas las principales caracterfsticas de las exacciones parafis

cales, como las llamamos nosotros por ser la acepci6n más correcta en nuestra

muy particular opin16n. en virtud de que el término exacci6n. constituye la 

acción y efecto de exigir contribuciones, que imponen en forma coactiva, y el

término paratributarias. significa, al lado de la actividad tributaria o fis

cal del Estado sin ser propiamente tributos u otra categorla que establece el

Código Fiscal de la Federación. Por tener carácteres tan especlficos ostentan

una regulaci6n dentro de 1$ legislaciones de otros paises como España y Fran

cia; en el nuestro no son contemplados como tales, sino que quedan dentro de

los aprovechamientos 10 que da lugar a una gran confusi6n de términos. No obs

tante que tienen aspectos sui generis y una terminologfa especifica. ad6n~s ya

contemplada en otras legislaciones, pudiéndose reglamentar o legislar en este

**
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sentido para poder evitar estas lagunas jurídicas. En cuanto a losdemás eleme.'!

tos que lo constituyen, todos ellos se configuran dentro de las aportaciones

obrero patronales o cuotas del IMSS por lo que se hace necesario llamarlas 

exacciones parafiscales, y no contribuciones especiales, ni derechos y menos

aan impuestos como lo pretenden hacer algunos estudiosos de la materia, y que

por lo antes anotado no tienen los elementos necesarios para llamarlas o inclyi~

las dentro de las categorfas ya citadas, como 10 veremos en el inciso que pre

cooe.

En resúmen se puede decir, que las Exacciones Parafiscales son aqu~

11as que son exigidas por organismos descentralizados y organismos autónomos 

en caso particular el Instituto Mexicano del Seguro Social la ley le ha dado 

el carácter de 6r'ganfsmoFhcal Autónomo. para dar las bases y hacer 1'quidas

las cantidades. as1 como para recaudarlas y percibirlas. Aunque en la práctica

no es este organismo el encargado de la cobranza, sino las OFH dependientes de

la SH. y CPcomo ya se ha anotado.

Asimismo las aportaciones al Instituto por pal'te de los obl igados b

son desttnadas Il la prestaci6n que hace el IMSS de la seguridad social, por lo

que est4n efettadas en forma concreta a la lmpartic16n de este servicio público.

por ende no ingresan al pre$U~Jesto general del Estado. Obviamente tal nota 

caracteristica las hace clasificar como Exacciones Parafiscales ya que no son b

n1 tributos ni derechos o impuestos como 10 hemos comprobado.

Dado 10 anterion~ente puntualizado y ante el grave inconveniente de

**



184

una definición, por ser esta demasiado limitada, nos hemos concretado a enume

rar las caracterfsticas esenciales de esta clase de contribuciones relacionán

dolas con el tema propio de este trabajo.

:'.2. CARACTERISTICAS.

En lineas atrás hemos enumerado algunas de las caracterfstfcas pro

pias de las Exacciones o Ingresos Parafiscales, empero en el presente inciso

harrnlOS un estudio más detallado del concepto, asf como tanlbién establecere

mos algunas diferencias fundamentales entre este tipo de contribuciones o in

gresos, y los demás que enumera el C6digo Fiscal de la Federación, a efecto de

dejar puntualizada la autonomfa de los ingresos parafiscales, dentro de los g

cuales se encuentran las cuotas y los créditos por capitales constitutivos a 

favor del Instituto Mexicano del Seguro Social.

En este sentido el maestro Ernesto Flores Zavala sostiene la teoría:

"que las cuotas del Seguro Social son un verdadero impuesto porque fueron es

tablecidos por el Estado unilateralmente y con carácter obligatorio para todos

los que se encuentren dentro de la hip6tesis prevista por la Ley. Es cierto 

que el rendimiento de ese gravamen se va a destinar al fin especial del Seguro

Social y que la regla general es que los impuestos serestinen a cubrir los

gastos generales del Estado, pero es posible. legal y técnicamente que ciertos

grav~enes se destinen a un fin especial. Esta tésis es sostenida por la Pri~

mera Sala del Tribunal Fiscal de la Federaci6n, en el juicio núm. 4571-945.(

**
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A partir de 1945, y durante varios años las cuotas del Seguro Social

figuraron en la Ley de Ingresos de la Federación en el capftulo de Derechos.

En una publicaci6n intitulada "las cuotas del Seguro Social", de 

Jorge l. Aguilar, publicado en 1953. hace referencia a una ejecutoria del Tri

bunal Fiscal de la Federaci6n en la que sostiene que "Deben considerarse como

derechos tales aportaciones en virtud de ser pagos que se hacen en razón de los

servicios que el Instituto presta y debe prestar; contraprestaciones por di

cl~s servicios, pues. en efecto, el Art. lOde la Ley del Seguro Social como un

servicio público nacional, y a través de sus varias disposiciones. se compren

de como parte que otorga los beneficios contenidos en la propia Ley. Adem~s esa

naturaleza de las aportaciones al seguro social se hace mil:; palpable por las di.s_

posiciones de la ley de Ingresos de la Federación, en donde dichas aportaciones

figuran con el carlicter de derechos". (/1"5)

No se puede considerar a las cuotas del Seguro Social dentro de los

derec~s. en virtud d@ que el Instituto Mexicano del Seguro Social. es un orga

nismo descentral izado independiente de la administración central, es decir, el

acreedor no es el Estado. y no obstante que el Instituto está facultado por su

ley qye lo rige para el cobro o percepci6n de las cuotas y los créditos por 

capitales con~tft~tivo~, no tiene el car~cter de autoridad entendido desde el

punto de vfsta del Derecho Público, es decir. poder público en cuanto que no pe~

tenece él la administracf6n central. Otro punto de vista serfa el que sustenta

Jorge l. Aguilar. en raz6n que las cuotas son exigidas por medios coactivos. y

sega" ~l, en los derechos. "la obl ig<lc16n solamente nace cuando el particular -
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-manifiesta· su vol untaddeobligarse a real·izar1 acontraprestaciónmediantel a

sol icitud espontánea de que se le preste el servicio", 10 que hace que los de

rechos se causen anicamente en relación a servicios voluntarios (esta acepción 

es muy discutible).

Jorge l. Agui1ar estima que debe buscarse en otra instituci6n, que

no sea impuesto ni derechos, la naturaleza de las cuotas del Seguro Social, y

despu~s de examinar varias teorías concluye que es precisamente de esta catego

rla de tributos donde debe de ubicarse las cuotas y por ende los créditos por

capitales constitutivos del Seguro Social. Afirma que: "en efecto, las constri

buciones especiales reúnen el requisito de ser unilateralmente fijadas por el

Estado en form~ obligatoria de tal suerte que su pago no depende de la voluntad

de los particulares sujetos a ella; que ademlis presenta las caracterlsticas de

que su importe ttenepor ºbjeto cllbrir 10sgt3stos que el Estado o lacorpora

ción realiza para la prestaci6n de un servicio directamente en beneficio parti

cular, el cual se presta conforme a la reglamentación que le es propia y aan 

cuando el pat'ticular no haya sol icitado espontlineamente que 1e sea prestado".

Aguirre PanglIDrn refuta la tesis de que las cuotas son impuestos, 

"en virtud de que el hecho tributable se integra con especial referencia a una

act iv idad del Estado, a sa ber, la seguridad soc ia 1". ( 1h)

Partiendo de que la seguridad social constituye una función pública

administrativa, estima que al no poderse sufragar el gasto mediante impuestos,

quienes obtienen un beneficio espec1fico de la función pública necesita pagar

**
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un tributo especial al Estado con el objeto de compensar a la colectividad en

proporci6n a la especialidad del beneficio y al gasto público.

En 1970. la Suprema Corte pareció inclinarse por la tesis de que las

cuotas del Seguro Social. son contribuciones especiales. Sostuvo que: "las cuo

tas obrero-patronales son créditos fiscales, verdaderos tributos o contribucio

neS en sentido genérico. en ia terminolog1a constitucional-. que los patrones

y obreros pagan obligatoriamente al Estado. al beneficiarse de una manera es

pecial por la imp1antaci6n del servicio público administrativo de la seguridad

social. servicio que a la vez reporta un beneficio colectivo. Estos tributos 

tienen su fundamento jurfdico. además de ia sujeción a la potestad del imperio

del Estado para imponer las contribuciones necesarias para hacer frente a los

gastos públicos. en 10 dispuesto por el Art. 123 fracciOn XXI y XXIX. de la Con!

t1tuci6n Po11tlca pues el Seguro Social constituye un servicio público nacfonal.

e~tablecido con car&cter obligatorio. en este orden de ideas. mientras el tra a

bajador no haya sido dado de baja por el patr6n. el Instituto Mexicano del Segu

ro Social est~ obligado a dar todas las prestaciones que se se~alan en la Ley

y sus reglamentos. y el trabajador tiene derecho a dicl~s prestaciones, siempre

que se den los presupuestos que el ordenamiento sena1a para que nazca el dere

cho d beneficio especial", {In

Existe la tesis sustentada por Valdés Costa acerca de que las cuo

tas de seguridad social son contribuciones de car~cter gremial que constituyen 

un salario socializado o sol idarizado, "se ha sostenido también en la doctrina

de derecho lIlboral que esta obl igaci6n patronal. diferente del impuesto, seda

a su vez diferente de la contribución especial y tendría la naturalezd jurfdi-
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ca (je uricomplenentodelsálárfó ó~salar-i()sO<:iariiadó". Enesteséritfdo entre

quienes han sostenido esta tesis, están los uruguayos R. Buchner, tributarista,

y R.N. Caggiani laboralista, quienes escribieron un libro sobre "las Asignacio

nes Famil iares", que son prestaciones de seguridad social en Uruguay.

El mismo Valdés Costa cita una sentencia del Tribunal de Apelación de

Montevideo, en un caso en que se tomaron en cuenta las opiniones de Caggiani en

el sentido de que las cuotas de seguridad social en Uruguay no son de naturale

za tri butada. Dijo el Tri buna1, el 1enguaje que nos recuerda el usado por 

nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, que los aportes patronales a la

Caja de Asignaciones Famil iares "no son impuestos porque no son exacciones im

puestas por el roder público al contribuyente destinadas a cubrir las cargas 

públicas, sino que responden a un servicio de seguridad social y son contribu

ciones de derecho público, pero de origen gremial o profesional, con destino-a

organismos no estatale"s". (lB )

Por darle a la presente tesis, un enfoque inminentemente laboral, no

se opone al enfoque que en Derecho Administrativo, se le concede a las cuotas 

y en este caso no se excluyen a los créditos por capitales constitutivos, como

exacciones parafiscales.

Por último en el siguiente inciso expondremos nuestra teor1a con 

respecto a las cuotas y créditos por capitales constitutivos como Exacciones 

Parafiscales.

*1r
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5. 3. LAS APORTACIONES DEL IMSS C~10 EXACCIONES O INGRESOS PARAfI5CALES.

El nuevo Programa Conjunto de Tributaci6n de la OEA, considera que

las cuotas de seguridad social tiene el carácter de ingresos públicos "para tri

butarios" •

Por otra parte. en la doctrina y en la jurisprudencia uruguaya se ha

rechazado el carácter de tributos a las cuotas de los patrones para la seguridad

social. 10 que sitúa indudablemente a dichas contribuciones de derecho público

en la categoda de "parafiscales" o "paratributarias".

En la legfslacH'in española como antes vimos. las cuotas de seguridad

so~ial pertenecen ala categorfade "exacciones parafiscales". aunque estas -pUe

den representar ingresos tributarios o no tributarios.

En este sentido la Suprema Corte. sostuvo el siguiente criterio:

(en los Amparos en revisi6n 8112/68.- Empresas longoria. S.A. 23 de febrero de

1972.- Unanimidad de 15 votos.- Ponentes: Ernesto Sol1s L6pez. Amparo en revi

si60 2679170.- Triturados y Concretos. S.A. de 23 de febrero de 1972.- Unanimi

dad 15 votos. Amparo en revisiOn 3490/71.- Sociedad Kyle de México. S.A .• - de

2J de febrero de 1972.- Unanimidad 15 votos).

"El legislador ordinario. en el artkulo 135 de la Ley del Seguro

Social. di6 el car&cter de aportaciones fiscales a las cuotas que deban cubrir
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ro Socia'l, considerando a las cuotas como contribuciones de derecho públ ico

de origen gremial o profesion~l a cargo del patrón, que desde el punto de 

vista jurídico, econ6mico o de clase social, puede estimarse como un cumpli

miento de prestación del patrón en bien del trabajador, constituyendo un sa

lario sol idarizado o socializado que halla su fundamento en la prestación del

trabajo y su apoyo legal en lo dispuesto por el artículo 123 de la Carta Mag

na y su reglamentaria. De tal manera que las cuotas exigidas a los patrones

para el pago del servicio público del Seguro Social, quedan comprendidas de~

tro de los tributos que impone el Estado a las partes con fines parafiscales.

con car~cter obligatorio para un fin consagrado en beneficio de una persona

juddica distinta del Estado. encargado de la prestaci6n de un servicio públ i

COlO. (1:1)

En otra ejecutoria emitida por la Suprema Corte * resulta m~s clara

su redacción al decir "Los capitales Constitutivos. contenidos en el artículo

48 de la Ley del Seguro Social. no tienen su origen en la fracción VII del 

artículo 73 de la Constitución Federal. sino que su fun-amento se encuentra 

en el artículo 123 fracciones XIV. y XXIX. de la propia constitución. la 

primera se relaciona con deberes a cargo del patrón encargado de indemnizar a

sus trabajadores por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales y la

segunda la obligación del Estado de establecer el r€gimen de seguridad social

* (En el Amparo en revisión 8112/68. Empresa longoria. la misma tesis sostiene

la revisión 2679/70 Triturados de Concreto, ambos de 1972).

**
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En consecuencia el pago de los capitales constitutivos no tiene ninguna relación

con el arto 31 fracción IV de la Constitución Federal, que consigna la obligación

de los mexicanos de contri~Jir a los gastos públicos de la manera proporcional y

equitativa que dispongan las leyes y, por ello, no rigen para los citados capita

les los principios en él contenidos de proporcionalidad y equidad. las cuales 

son exclusivas de las prestaciones fiscales, en cuyo concepto no se incluye los

capitales co~stitutivos. En erecto. las cuotas que se recaudan en concepto de s

los capitales constitutivos no son para que el Estado cubra los gastos públicos

sino QUe directamente pertenecen a los trabajadores o a sus beneficiarios.

AsTmismo la Segunda Sala del iribunai Fiscal de ia Federación a sUS s

tentado el siguiente criterio: (en el juicio de nulidad 3952/76s promovido por

IEM,S.A. de 16 de noviembre de 1977•.. ) reffriéndosea la Ley del Impuesto Sobre

la Renta anterior a la vigente, y confirmando que las cuotas obreras del Segu

ro Social son un gasto de previsión social que es deducible. y que deben fomen D

tarse las prestaciones que otorguen los patrones a sus trabajadores por encfD

ma de las obl igaciones que les imponen la Ley y los contratos de trabajo ya que

no se cumplen si se rechaza la deduci6n de los gastos respectivos,

Asimi~o sostiene cuando el arto 267 de la Ley del Seguro Social D

declara que el pago de las cuotas. los recargos y los capitales constitutivos

tienen el car4cter de fiscales no puede entenderse que esta disposici6n influya

a las contrl~Jciones o aportaciones del Estado quien es el sujeto activo de la

relaci6n tributaria y no puede ser simu1t~neamente el sujeto pasivo.
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. Por otl"apartepuntúillizal<.lH.$:Corte:láfracC'i6nTdef arto
27 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta en vigor que prohibe deducir de las

utilidades las contribuciones que originalmente son a cargo de un tercero. se

refiere a los tipos clásicos de tributos reconocidos en nuestro derecho. pero

no a las exacciones parafiscales. como las cuotas del Seguro Social. 20

Para poder analizar las jurisprudencias antes expuestas. debemos de

anotar que la naturaleza jurfdica de las cuotas y la naturaleza de los crédi-

tos de capitales constitutivos es la misma. puesto que las primeras son las 

prestaciones peri6dicas que deben cubrir el patrón y tambi~n en determinadas

circunstancias los trabajadores como primas de seguros contra riesgos. los

segundos son las cantidades que debe pagar el patr6n que incumpli6 su obliga

ción de pagar las cuotas para hacer posible que el IMSS pueda prestar los ser

vicios a laque la Ley lo obliga. Por lo que los créditos por capitales cons

titutivos y las cuotas son diversos momentos a cargo del patr6n.

De 10 anotado se coli~o 10 siguiente:

1. Son contribuciones de derecho públ ico de origen gremial pues 

efectivamente resulta de las relaciones de trabajo entre patrones y trabajadg-

res.

2.- Constituyen un salario solidarizado o socializado. con el carác

ter de cumplimiento de una prestaci6n del patr6n en bien del trabajador, cuando

se trata de las cuotas.

**
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3. enen su fundamento egal en arto 123, fracci6n XV y XXIX de la

Const'ltuclón y como 10 ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

expresamente en relación con los créditos por capitales constitutivos, no tienen

ninguna relación con el arto 31 fracción IV, de la Constituci6n que consigna la

obligación de contribuir al gasto público.

4. No rigen para las cuotas ni para los créditos por capitales consti

tutivos los requisitos de proporcionalidad y equidad, los cuales son exclusivos

de los tributos.

5. No tienen por objeto proporcionar al Estado recursos para que sa

tisfaga los gastos públicos, sino que tienen un fin consagrado en beneficio de

una persona jurldica distinta del Estado encargado de la prestación de un servi

cio p(lbUco y en el cí'lsode los crédUospor .capitales .const1tutivos,además de

pagarse a esa persona jurfdica tiene un destino espec1fico a favor de los tra

b@jadores y sus beneficiarios; en cambio, los tributos tiene por exigencia del

arto 31, fracci6n IV, de la tonstitución Federal, el destino de satisfacer los

gastos públicos.

6. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha enfatizado que no

tiene su origen en la fracción VII del arto 73 Constitucional precepto que otor

ga lit soberanía tributarla para que el Congreso de la Unión establezca las 

contriblu;iones que sean necesarias para cubrir su presupuesto.

Del anterior an~lisis resulta que las contribuciones que se hacen 

¡JOr' las cuotas al IMSS, no tiene el carácter de tributarios por 10 que siendo

una aportación de Derecho Públ ico a favor de un Organismo Descentral izado de

**
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la Administración Activa, tinen el carácter de contribuciones parafiscales o pa

ratributarias, lo que ha hecho que desffilboque en su caracterización de fiscales

para su cobro.

No podffilos omitir el señalar que. si bien es cierto que la naturaleza

legal de las cuotas y de los créditos por capitales constitutivos, es la fracciór

XIV y XXIX del arto 123. y no al arto 31 fracci6n IV de la Constituci6n, como

apunta laSCJN, no tienen porque adolecer de los pt'1nCipios de proporcional idad

y equidad. que segun la doctrina le son inherentes s610 a los tributos previs

tos, en el Código Fiscal, toda vez que. según la intal"pretación que la Suprema

Corte. da ti esté térm i¡¡ü e~ 1a' de- njusto ll (21) Y toda contri roción debe ser jus-

ta sea cual fuese su naturaleza. en este caso fiscal o parafiscal. por 10 que

señalo que no es carac,er1stica privativa de los tributos a que hace referencia

el CFF. sino que también alcanza tal carácter a las cuotas y a los créditos por

capitales constitutivos, los que se tornan injustos en la gran mayor1a de los

casos. las cantidades que por concepto de créditos por capitales constitutivos

se tiene que pagar al Instituto Mexicano del seguro social.

En nuestra legislaci6n no se hace referencia expresa a las exacciones

parafiscales.para poder hablarse de esta clase de contribuciones en nuestro Oe

reclm, es necesario que se presenten las siguientes caracterfsticas:

1.- Que se traten de prestaciones obligatorias. es decir. que su -'

fuente no radique ni en la voluntad unilateral del obligado, ni que surjan de 

un acuerdo de voluntades sino que sean exacciones en el sentido gramatical de

esa', palabra, con tal caractedstica participa de la nota análoga de los tribu

tos. Ello expl iea que algunos los llamen "tributos".

**



11.- Que no se trate de algunas figuras tradicionales de los tributos

reconocidos en la generalidad de los países: impuestos derechas (o tasa como se

les conoce en el resto de Iberoamérica y España) ni tampoco contribuciones es

pecia1es.

111.- Que estén establecidas a favor de un organismo descentralizado

o desconcentrado, de sociedades de participaci6n estatal, de organi9mos gremia

les profesionales o sindicales. En consecuencia, no deben de estar establecidos

a favor de la Administración activa del Estado.

IV.- En el Derecho I~exicano es indiferente que esos ingresos estén

previstos en el Presupuesto o no 10 estén. Es cierto, que las parafisca1idades

originalmente se presenten como un fen6meno financiero extra-presupuestario 

como ya 10 hemos anotado- y que la doctrina señala esta circunstancia como pro

pia de Id ¡¡ueHiscalidad en t1éxico a partir de 1965, quedaron incorporados 

los presupuI:sl05 en el ramo de Organi sillas Públ icos OeScentra1izados, y los i n

gresos de algunos de estos organismos.

Por último cabe señalar que las exacciones parafiscales en nuestro

Dert"ctlo, CQlTIO ya apunt<lmos 50n consideradas corno aprovechamientos y no existe

disposici6n legal que t1agrl referencia a esta categoría de contribuciones por lo

que S~ han tenido que cJdsificar con tal car~cter.

Para concluir apuntareJlos la necesidad que existe de legislar al 

rellpE'cto, en virtud, del gr-afl desorden financiero que aqueja a nuestra adminis

tración pública, y que como consecuencia directa de ello, se han venido creando

**
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en fonna alannante organismos descentral izados y de participación estatal fa

cultándolos para realizar actividades de carácter público que la administración

central se encuentra imposibilitada para atender en fonna directa, por 10 tanto

su financiamiento no se cubre con el presupuesto general en muchos de los casos

y. ante tales circunstancias se hace indispensable crear f6nnulas para allegar

se recursos y poder satisfacer el cumplimiento de los fines encomendados en ca

da caso, y asi como se h) surgido una fonna distinta de contribuci6n a la ya

establecida,"1 as contribuciones parafiscales o paratributarias". Siendo las 

mismas razones por las que se le ha dado el carácter de Organismo Fiscal Aut6

nomo al IMSS. ast como también el carácter de fiscal al pago de cuotas; créditos

por capitales constitutivos y recargos (Art. 267 de la Ley del Seguro Social),

10 que de ninguna manera justifica a la creaci6n de disposiciones indiscrimina

das que en muchos de los casos carecen de fundamento constitucional.
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e o N e L u S ION E S

1. El ser humano oe5,le la antigucJad ha sentido la nece·

sidad de ~rDt9ger5e en contra de riesgos que pudieran s2 

brevenir, es asi como se han venido tomando las medidas ne

cesarias desde ese entonces para evitar los riesgos pr2

pio~ del medio en que se desenvuelve el hombre, y la natu·

ralv~a o por lo menos aminorar los cfectos que pueden afce

tar a la sociedad. I~ en la &poca colonial cuando M~xico

cont6 con Ciertos sistemas de Previsi6n Social y de Legis

lacl6n en la materia, entre los 4UC figuran: las encomIen

das, los hosr>itales, los repartimientos. Tamhién las orde

nanzas que regularon y exigieron el cumplimiento de debe 

res sociales, tanto econ6micos, como espirituales y mate 

riales. Existieron organiZ'lcione" qlle procuraban prevenir

los riesgos a sus miembros, siendo los m~s notables las ca

j,lS de comunidades indígenas, las Cofradías, lo'> I'ésitos y

los />Ion tes ue l' ¡edad.
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2. El desenvolvimiento económico que trajo la Revolución

Industrial origina cambios profundos en las estructuras sQ.

ciales d('l siglo pasado. Tras un completo abandono de las

clases desamparadas, florecieron tanto que influyeron en 

01 criterio de los gobernantes; en 1883 Bismarck estable

ció 0n Al0mania el Seguro de Enfermedades y Accidentes de

Trabajo. El 6xito que tuvo, provocÓ que en pocos afias des

pués, otros países de Europa adaptaran sistemas similares

de seguridad social. El propósito de estas nuevas formas

de seguridad social, es asegurar por medio de una acci6n -

colcctivd y obligatoria de los Jniembros de una comunidatl -

económicamente activa. Por lo que se hizo necesario con 

templar a la misma bajo el amparo del Derecho, es así como

desde un punto de vista jurídicamente amplio y haciendo r~

Cereneia concreta a la legislaci6n mexicana, el articulo 

123 Constitucional, identificada a la Prcvisi6n Social con

la Seguridad Social, entendiendo éstH como la búsqueda del

l:stado )' de la pohlación económicamente activa, de gara!! 

tías contra riesgos y contingencias sociales y de vida a 

que están expuestas dichas poblaciones cconómicodcpcndicn

tes, a fin dl' ol>lcncr para toJos el mayor bienestar social

-bio-económico-cultural que, l'n 10 posible, permita al hom

bre una vida cada vez mfts digna, decorosa y humana dentro

de la sociedad.

')' [)('sde un plJnto de vi<.;ta estrictamente jurídico se en

tienúe a la Previsión Social corno una rama e1el derecho del
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Trabajo que tiene por objeto el estudio y la aplicaci6n

práctica de las medidas necesarias para prevenir los ries

gos (accidentes o enfermedades profesionales) a qlll' se ex

pone el trabajador, asi como las medidas tendientes a cui

dar del bienestar y salud flsica y ml'ntal del trabajador y

sus dependientes económicos.

4. La Instituci6n encargada de impartir los principios 

antes sefialauos es el Instituto Mexicano del Seguro Social

en la Ley que la organiza y reglamenta y es cuando la pre

visi6n social se convierte en Seguridad Social, es decir,

al institucionalizarse y reglamentarse.

5. Lu~ contra~iccio~es d~ clases existentes en la socle

dad, hall j'..ISt i[¡cado la funcionalidad, logrando la implan

tación del Seguro Social en beneficio de los seguros de

Riesgos de Trabajo, Enfermedades y Maternidad, Invalidez,

Vejez, Cl'santía en Edad Avanzada, Muerte y Guarderías para

los hijos de las aseguradas, y que tienen como sujetos de-

aplicaci6n, a los que se mencionan en los articulas 12,

13, 219 Y 223 de la propia Ley.

6. Las contradicciones de clase existentes en la socie 

dad, han requerido In funci6n del Seguro Social, encauzado

a la protección econÓmica y al mejoramiento de los niveles

vitales del sector en que descansa la producci6n. Logran-
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do la implantaci6n de Seguros por Riesgos de Trabajo, Ell 

[ermedades y Maternidad, Invalidez, Vejez, Ccsantia en E 

dad Avanzada, Muerte y Guarderlas para los hijos de las

aseguradas, y qu~ tienen como sujetos de aplicación, a los

que se mencionan en los artlculos 12, 13, 219 Y 223 de la

Ley del Instituto del Seguro Social.

7. El Instituto Mexicano del Seguro Social es un organi~

mo descentralizado, con personal ¡dad jurldica y patrimonio

propio, con autonomfa orgánica y tecnicI, al qua se le dan

facultades propias, cone] propósito de haccr mfis expedita

la administraci6n de la Seguridad Social, esencial de un 

organismo descentralizado en su autonomia orgAnica, con un

poder propio de decisión en los asuntos que legalmente se

les encomienda, entre los que [iguran.

8. El Instituto ~Il'xicano del Scguro Social es un organi~

mo descentrali~ado por servicio, es una entidad pabliea p!

raestatal (art. de Ley Orgánica de la Administración Públi

ca Federal) que posee personalidad )urfdica y patrimonio 

propio, creada por el Congreso de la Unión o el Ejecutivo

Federal y considerada como un organismo Fiscal Autónomo, 

caracterlstica quc lo hace tener un sistema un tanto espe

cial, por 10 que no ha quedado agrupado en ningún sector·

dc los estahlecidos en la Ll'y Orgánica de la Admin¡<;tra

dón Ptih 1i ca FeJera l.
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Y. Las caracteristicas mencionadas en las conclusiones ~

anteriores han hecho que el Instituto Mexicanu del Seguro

Social tenga facultades para establecer sus propias arort~

ciones con el fin de allegarse recursos, entre los cuales

se enCUentran las cuotas por concepto de seguro social el

patr6n tiene que enterarle al propio Instituto, asi como 

los créditos por capitales constitutivos los cuales se

constituirán cuando elpatrón estando obligado a asegurar 

a sus trabajadores dentro de los cinco días que estipule .

la fracci6n 1 del artículo 19 al Instituto, en caso de que

ocurra el siniestro, los capitales constitutivos de las

prestaciones de dinero y en especie y sin perjuicio de que

el Instituto otorgue desde luego las prestaciones a que ha

ya lugar, arto 84 de la Ley del Seguro Social.

10. Co~ 10 expresado cnla conclusi6n anterior se estable

ce una obligación que no deja recurso alguno al obligado 

antos d~ la notificación, para poder impugnar la disposl 

ción, que la genera por demAs injusta e inconstitucional,

asmismo se adolece de un sistema propio para determinar 0

calcular los cr6ditos por capitales constitutivos, consid!

randa que el Instituto I-Iexicano del Seguro Social es una·

instituci6n destinada a garantizar, entre otras cosas, la

protección de los medios de subsistencia.
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10. - Al fincarsc un crédito por capital constitutivo, nunca se consi

dera la capacidad econ6mica del deudor, o sea el patr6n, el 

cual es el factor de descapitalizaci6n en muchos casos, de gran

seriedad se pueden llevar a la ruina a las personas causando 

aaf un daBo sumamente desproporcionado en relaci6n con la ~

fracci6n cometida, por 10 que la aplicaci6n de los créditos por

capitales constitutivos, resultan contrarios a los intereses eco

nómicos del país.

11. - Otro punto importante es la inconstitucionalidad de loa créditos

por capitales constitutivos, al ser fijados unilateralmente por

el-InBtituto~Mexicanodel~SeguroSocialsin l!lujetarae aUn pro

cedimiento preestablecido por la ley y sin permitir que el deu

dor presunto, pueda defendeIlle previamente, su determinación

se hace siguiendo exclusivamente la técnica del calculo actua

rial la qlle no incluye ni toma en cuenta las posibilidades econ~

micas del deudor, ~l importe del crédito por capitales constítu

tivolI no es reintegrado por el Instituto Mexicano del Seguro So

cial al patrón cuando deben de otorgarse las prestaciones o -

pensiones y se fincan no obstante que los avisos de alta, modi

ficación de salario, o cualquier otro se hayan dado dentro del

plazo que la ley otorga para ello (cinco dfas conforme al artrc~

lo ) 9 (rae. 1). Por otra parte si bien es cierto que el Instituto
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cobre el carácter de sujeto fiscal activo a virtud de la calidad

de créditos fiscales que les confiere a las aportaciones de -

cr~ditos por capitales constitutivos, debe advertirse que no 

por ello el Instituto se convierte en parte de la federaci6n, -

puesto que está dotado de personalidad jurídica propia como -

organiamo desentralizado constituye no una entidad separada

clfll la Administración Pública Central, y al no tener carácter 

el" parte integrande de la Administración Central, es claro que

puede ser comprendido dentro del concepto de "Particular" y 

en este Ill(ilntido la Constitución refiere la prohibici6n expresa 

d@ hacer justicia por propia mano de aqui que, si el propio in,!

tírnlo detElrmma_cl crJídito fiscal {en realidad -p¡u-a1"iscall. sin 

a.clJdh.· lA 108 tribunales, procediendo de inmediato a hs medios

de ejecuciÓn de que está dotado, es evidente que está haciendo

justicia de propiQ mano contraviniendo la conlltituci6n en IlUB

cutículas 14, 16 Y 17.

U. - Al omitirse considerar las posibilidades económicas del deudor,

la integración del capital constitutivo se refiere inconstitucional

por cua.lquiera de estaD dos vias: l· Si lJe considera que el cré

cUto por capital conatitut ivo es un cr~dito Ciscal simple llano, _

entonces carece de equid:!!.d y proporcionalidad, principios en

la norma judaica y especificamente la norma tributada. Z· Si



tUl consid@ra una 0xafH:i6n parlil.fililcal, que tiende I!l. @&nc1onar

al patrÓn om:l.!!lo on el cumplimiento d@ SUIIl obligac:l.onEllIiI. @Ro

tOftC@1I viene a cOElmtitub una liIlu1eion COElfilllClI.toria @n muchos

clll.II01il @n que impUcarfa Eim C¡U(II 01 ~tr6n piorda I!IU @mprlll@lI., e

O por. 10 menOS un !'trlJAV@ QUliluranto 0.13 @no, agottndosEil la IU0ft o

olilntal. po&' eUaflto que at@ptlJA&'a 11 muy ttivonlls POi'@OIlaIil _ o

Ilg@lUUI la la r@laeill'm p&tr6n o Ii:llltituto trabajlM'toll'. Con oUo o o

IilDtonclil9 IiII/l VUllllor¡iUl dililpl)llIidOfl('111l CODsUtudollllil.lli1ll1 quID proM

b@n las p;¡tnlUl confilllC~atoruUI V t ralild(llnc:lE!mtIil.l1il9 ,articulo 1?7. o

Con etitueional) ,

13. - Otra irr@lZularidad @n C"!ue iaeurr0 lliI. o:!dot@ncia de 101ll crlllrHtos

por c&¡::Iitalelll eOll1ll1titut:lvos !l@ hace cOill!lbtir @n @l momento do

1Il0"I!"@venilr un ll'i0l!1f!0. inde¡¡xtMient@meatlll de que el ti'll'.bliljador

EUlte deblc!am@fltf' ll'.rUtado ••1 Inllltituto MfiXicafto dll!ll Seguro S,!

dal c::uEllnta con partidas deutÍl1adalil a cubrir loa Ilal!ltofl ~e €lit g

ll'ielilf.lO implica, dlill dondlill Il'Eilllultll qU@I no Q@cEudta del ci'écUto por

cl!lopUal conl1ltltutivo para solventar tiillol~lIll lI;llostOIll. Al no lO@c0eitar

..1 Íi"!titulO dlcholll eli'6dltoiii. IiiU exigenda provoca UB €Ilnll'i :uedg

m1@mto plant@llI.do EllO inllilllütimo, , milllmo QU0 dal'ia al patrón al@!:.

tado (arrtkul0 l·'· ;> dliill C6cHl!,o Civil)

14. - Ante la p lantlilada cm loa puntoa pll'@Coehliltlilll, IlU r (;te la n@cesidad

da rllH;lamentar el articulo ?4 dlll la Ley del Seguro' oclal yantll!l

lodo en 01 IloRI'lllcto "ue estableo:e el Lobro de los cr0ditoa flOr cag
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pitales constitutivos a cal'go de las empresas" escencialmente

a la pequeña y mediana industria. para el caso de riezgos de 

trabajo ocurridos a trabajadores no afiliados con anterioridad,

ya que el importe de eatos créditos alcanzan sumas muy elev,!

das. Bin que exista algú..'1a reglamentaci6n legal para ca1c ltla,!

los, y sin ninguna base comprobable para la empresa, ,por 10

que los créditos por capitales constitutivos suelen ser 5000/0 

mas altos Inclusive que el importe de la indemnización legal 

establecida por la Ley Federal del Trabajo••ocasionando gran

quebranto a la economfa del pars.

15. - El acreedor de lal> exanciones p¡uafiacales no es ehHltado BinO

un organismo desentralizado que no pertenece a la Administra-

ci6n Fiacal ni fOrma parte del poder público, por lo que eS una

actividad financiera aut6noma para cumplir fines generales -

previstas en la conBtituci6n determinados como un servicio ~

blico. por tal virtud las aportacioneB al1nstitutodeben considc:.

rarse como exanciones obligatorias que no se integran dentro -=

del presupuesto general sino destinado a un fin espedfico.

16. - Las exancionea parafiscalea deben ser causadas por un organismo

distinto a loo propiamente fiscales en lo que diverge de la reali

dad en méxico. a virtud de que las cuotas obrero-patronales !lon

recaudadas por oficin¡¡l.o Federales de Hacienda para el Seguro 

Social, o meoas inotaladas para el cobro de las mismas. como
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organismo de la Secretada de Hacienda y e rédito Público,

otorgándole la facultad de recaudalarlas en principio al pr~

1'10 Instituto.

17... Las aportaciones parafiscaleB tienen la. misma naturaleza

que el impuesto en cuanto a la afectaci6n del patrimonio 

de los particulares" éstas características y las menciona

das con anterioridad han hecho que se confundan como con

tribuciones especiales, aprovechamientos, derechos y has

ta hay quienes las han considerado como lnlpucstoB. Al res

pecto nosotros sOlltenemoa que son verdaderas exacciones

parafiacales puesto que llenan todos los requesitoll tratán

dose de la9 cuotas obrero-patronales o aporten al Instituto

Mexicano d11l1SeguroSodal.

18... Las exacciones parafiscales son cantidades establecidas, de

terminadas y requeridas (artículo 267 de la Ley del S. S.) -

por un organismo desentralizado y aut6nomo (según la Ley 

Orgánica de la Adminiatración Pública de la Federación) y ..

determin!ndolo como tal el a.rtículo 268 de la Ley, organis

mo distinto a la Administraci6n Central (Estado), carente de

poder público, puesto que la ley para su promulgaci6n, fue 

ratificada por el Secretario de Hacienda y Crédito Públh:o.

19. ~ El problema planteado en e 1 presente trabajo, tiene como 81'..

lución reglamentar el al·tfculo 84 de la Ley rIel S. S., en re

laci6n a la mpcanica de cálculo de las prestaciones que dean

otorgarse por riezgo de trabajo en caBO de Bmiestro, ya que
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.evitarian -muchos litigios, pues precisamente se especifical'ía

la forma exacta de como deberá.n realizaree los cálculos de-

los créditos constitutivos. así como estatuir una legialaci6n 

más precisa que evite los vicios de inconstitucionalidad antes

expresados. haciendo de la impartici6n de la seguridad social

y solidaridad social un medio por el cual se cumplan con 108

fines que la propia ley establece en cuanto al desarrollo inte

gral del trabajador y de BUB dependientes económicoa.
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