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INTRODUCCION 



La, ideologia y la acción que mediatizar·:!a el Seguro Social 

MeH :l. c:ano, aparecen en los comi erizos del siglo presente, corno 

parte de la inquietud revoluc:ion;;,.ria en la que intervienen 

los lit:leres y las organizaciones pol:ttic:as, en deseo dl1! 

logra1° una serie de reivindicaciones sociales en materia de 

legislac:ifln del trabeljo, de reforma agraria, de m:iucac:ifln 

popular y ele prevision social• que tuvier-.m su gar!:',ntia l!!n 

el precepto constitucional. 

El deseo de lograr estas reformas sociales se va acentuando 

conforme triunfa la revoluciOn, mexicana y son frecuente e 

insistentemente pedidas tanto por el ejercito popular, como 

por los sindicatos y las asociaciones de trabajadores, como 

la casa del obrero mundial, creada en 1905, con el 

beneplacito de Jefes militares y dirigentes civiles que, 

previo estudio de la materia, en Estados Unidos sobre todo, 

formulan proyectos de leyes obreras, como la debida al 

Licenciado Jose Natividad Macias, que en lo relativo a los 

seguros sociales dice que ellos cubrirlan la falta de 

percepcion c:lel salario durante los movimientos de huelga y 

amparar!an la vejez y la inhabilita.cien por enfermedad no 

profesional. 

A partir de 1916 empiezan los estudios tendientes a lograr, 

la re-forma consti tuc1on.il des1~;:Ada, v en un intrnnto de 1917, 



la exposici6n de motivo al referirse al seguro social, se 

"Se impone rm sOlo ~,1 ate1eguramiento de las cc:mdiciones 

humanas del trabajo, como las de salubridad de lacalas ••• y 

garant:!as para 

ejercicio de 

organi:zacion de 

institL1ciones de 

l 0$ riesgos que amr~naz an al obrero en 

su empleo, sino tambHm fomentc,r~ 

establecimientos de benaficsncia 

eocial, pa1--a asistir é\ 

ayudar 

previsiOn 

a los invalides, socorrer 

el 

la 

e 

los 

los enfermos, 

ancianos, proteger a 'los niNos abandonados, auxiliar a ese 

gran ejercito de trabajadores parados 

involuntariamente que constituyen un peligro inminente para 

la seguridad pOblica". 

Poco tiempo despues en el mismo aNo de 1917, siendo 

Presidente de la Rep~blica don Venustiano Carranza, el dia 5 

de febrero, se promulga la Constitucion Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, cuyo Capitulo VI denominado "Del 

T,abajo y de la Prevision Social" pauta, as!:, sus fracciones 

XXV y XXIX del Articulo 123. 

XXV. El servicio para la colocacion de los trabajadon?.s 

sera gratuito, ya que se efectOe por oficir1As 

municipalt~s, bolsas de trabajo, 



}(XIX. 

otra institucion oficial o particular; y 

c:onsi derarln de utilidad 

establecimiento de cajas dP. s,;guro,; populares de 

invalide.:, de vida, tJ¡¡¡ cesacicm involuntaria de 

·trabajo, de accidentes y de otras con fines 

an~logos, por la cual. tanto el Gobierno Federal, 

como el de cada estado, deberllm fomentar la 

organizacibn de instituciones de esta indole para 

in·fundir e inculcar la prevision social. 

Por otra parte, la necesidad de reglamentar el Articulo 123 

Constitucional hace aparecer proyectos de COdigos Federales 

del Trabajo, - lo que sOlc llega a ser un hecho el 18 de 

Agosto de 1931, ·en que se promulga la Ley Federal del 

Trabajo, que en su exposicifln de motivos y en lo relativo al 

Seguro·Social diGeg 

"No basta afirmar el principio del riesgo profesional y, con 

sujecion al criterio que de !!11 deriva, establecer tanto 

los casos de responsabilidad como el monto de las 

inclemnizaciones... es necesario dar i.\ lm,, triabajaclores la 

garant!a da qua perclblrln la reparaclbn que les ha sido 

asignada. 



posible en el estado actual de las relaciones industriales, 

establ ecei- un sistema nac:i on<!.l y equitativo de reparaci On de 

si no es por medio dfü segurn, 

ccmsidera la reglamentacion de esta materia que !iB hace en 

el proyecto de lay del trabajo, como maramen~• provisional y 

desda luego, emprende un estudio tan serio c:omo el asunto lo 

requiere a fin de propone!t- a breve plazo al Congreso de la 

Union un proyecto de ley sobre t'll seguro obligatorio". 

Poco tiempo despu~s el Presidente Lazare Cardenas ac:tüa 

decididamente para que en el desarrollo del primer plan 

sexenal de Gobierno 1934-1940 esten contenidos los 

beneficios del Seguro SDcial, por lo qua realizan detenidos 

estudios que permiten elevar al Congreso de la UniOn la 

iniciativa de una ley. 

Las caractaristicas de este proyecto de ley del seguro 

social son las siguientess 

Los riesgos cubiertos serian: enfermedades profesionales, 

accidentes de trabajo, enfermedades no profesionales, 

maternidad, vejez, invalidez y desocupaciOn voluntaria, no 

comprandi•ndose la contingencia de .la muerta, pero su 

propOsito era que cuando la tAcnica y experiencia lo 

~quel que ampara an 



cualquier clase de contingencia que prive al trabajador de 

su1:1 ingresos, concepto que supone una idea sumamente 

avanzada, como tambien lo es el amparo del trabaj&dor. 



CAPITULO I 

NATURALEZA JURIDICA DE LAS CUOTAS DEL. SEGURO SOCIAL 
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a> ANTECEDENTES. 

b) LAS CUOTAS DEL SEGURO SOCIAL SON TRIPARTITAS. 

c> CLAS!FICACION FISCAL DE LAS CUOTAS OBRERO 

PATRONALES. 

d) LAS APORTACIONES OBRERO PATRONALES SON 

CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. 

al ANTECEDENTES. 

La finalidad deseada al elaborar esta tesis, radica en 

destacar. los principales espectos que se desprenden de las 

implicaciones tributarias que sirven de sost~n economice a 

los Institutos de Seguridad Social, particularmente del 

Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Al publicarse la Ley del· Seguro Social el 19 de enero de 

1943, su. Articulo 135 estaba redactado en la siguiente 

fl}rma: 

"El titulo donda consta la ubligacibn de pagar las 
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aportac:iones tendrlit el c:arllic:ter de ejecutivo". 

Resultaba ineficaz esta disposic:iOn par¡¡,. el funcionamiento 

del régimon obU.gatori.o y SCJ!il,tener los obje"l::ivos de la 

institucii!)n,, porque el lnsti tuto tenia forzosamente la 

obligac:ion de iniciar juicios ante los tribunales de fuero 

comñn como cualquier particular. 

Al observarse esta irregularidad, el ejecutivo, en uso de 

las facultades extraodinarias que le concedio el M. Congreso 

de la Unibn el io. de junio de_1942, reforma la disposicion 

en éita, el 24 de noviembre de 1944, para quedar redactada 

en lo~ siguientes termines: "La obligac:ion de pagar las 

aportaciones tendra el carActer de fiscal. CorresponderA al 

Instituto Mexicano del Seguro Social, en SL\ car&c:ter de 

Organismo Fiscal Autonomo, la determinac:ion de los creditos 

y de las bases para su liquidacion, fijar la cantidad 

liquida, su percepcion y cobro de conformidad con la Ley del 

Seguro Social'!. 

Al entrar en vigor esta re·Forma se inicie una disc:usiOn que 

hasta la fecha no ha concluido, para conocer la naturaleza 

juridic:a da las cuotas obrero-patronales. La situac:íon se 

vino a complicar cuando al lo. de enero de 1945 la Ley da 
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del capitulo de derechos, porque con este criterio el 

tribunal fiscal de la federaciOn, ~m el juicio 4571/45, 

resolv:!.O que: 

"Deben considerarse como derechos tales aportaciones, en 

virtud de ser pagos que se hacen en razón de los servicios 

que el Instituto presta ••• Ademas esa naturaleza de las 

apnr+~rinn~~ al Seouro Social se hace mas palpable por las 

disposiciones de las leyes de ingresos de la federación ••• 

Aclarada la naturaleza de los pagos al Instituto Mexicano 

del Seguro Social, resulta proéedente la acciOn de nulidad, 

pues las cuotas que se pretend1an exigir al actor no hablan 

tenido como equivalente un servicio prestado a la actora o 

un beneficio recibido por sus trabajadores". 

Los estudiosos de la Seguridad Social juzgaron incorrecta 

esta clasificacibn puesto que unos cuantos aNos despu~s la 

Ley de Ingresos de la FederaciOn incluia las aportaciones en 

el capitulo de impuestos. Para que con posterioridad y 

am~n a diversas modificaciones a la misma ley se les ubicase 

en un rubro especial distinto a los impuestos a los 

derechos, pr·oduc:tos y aprovechamientos pero enmarcados 

dentro del rubro general de contribuciones Art. 2 del C.F.F, 

de 1984. 
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b) LAS CUOTAS DEL SEGURO SOCIAL SON TRIBUTOS. 

E•te tema adqui•r• vigencia con la tesla definida de la 

Suprema Corte de Justicia. de la Nacion en el amparo en 

revision 4607/55 visible en las paginas 327 a 329 del 

informe de su presidente al terminar el aNo de 1971. La 

misma establece lo siguiente: 

"El legislador ordinario en su Articulo 2b7 de la Ley del 

Seguro Social, dio el carac:ter de aportaciones -fiscales a 

las cuotas que deberian cubrir los patrones como parte de 

los recursos destinados a la Seguridad Social, considerando 

a las cuotas como contribuciones de Derecho Poblico de 

origen gremial. Puede estimarse como un cumplimiento de 

prestaciOn del patron en bien del trabajador constituyendo 

en salario solidarizado o socializado que halle SU 

fundamento en la prestacibn del trabajo y su apoyo legal en 

lo dispuesto por el Articulo 123 de la Carta Magna. De tal 

manera que las cuotas exigidas a los patrones para el pago 

del servicio p~blico del Seguro Social, queden comprendidas 

dentro de los tributos que impugna el Estado a las partes 

con fines parafisc:ales, con c:arac:ter oblig,;).torio para un fin 

consagrado en br~nef:i.c:io de una persona Jur!dica. distinta al 

Estado" .. 
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"Los capitale,;, ccmstitutivm,; contenidos en el articulo Sb de 

la Ley del S~gura Social, no t.ien®n ti-U origen en la· fracciOn 

,VII del Articulo 73 de la CcmstituciOn Feder·al, sino que su 

fundamento_ SHll em:uentra en el P,rt!culo 123 fr¡¡;ccHm Y.XIX dill 

la propia Corrn,titucion... En consecuencia, el pago de los 

capitales. constitutivos no tiene ninguna relaciOn con el 

Articulo 31 fraccibn IV de la Constitucibn Federal que 

consigna la obligacibn t!e los mellicanos de c:ontribU:!.i" a les 

gastos pflblicos 

dispongan 1 as 

de manera proporcional y equitativa que 

leyes y por ello no rigen para los citados 

capitales los principios en el contenido de proporcionalidad 

y equidad, 

fiscales". 

los cuales son exclusivos de las prestaciones 

Aparentemente existe una contradicciOn en los postulados de 

la jurisprudencia mencionada, porque la primera parte de la 

misma concluye en el sentido de que deben clasificarse como 

tributos; en cambio en el segundo habla de que no tienen el 

car~cter de creditos fiscales. 

Esta situa=ion se debe en forma primordial, a que no existe 

en nuestra legislaciOn positiva una figura que regule 

correctamente a las cuotas del Seguro Social. 
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la ley del Seguro Social, 

ha !llido nH:onocitla por el tribunal fiscal ele la fecleraciOn 

en cliv¡¡¡rs,Hl> rflésoluciones, siendo la m.!ls· reciente la que 

di ctfl el plmmo tle ese tribunal• el 2 ele febrero de 1966, en 

la contradicciDn de la sentencia dictada en los juicios 

4155/56 y 3377/56. Considerar lo contrario seria crear una 

corifusHm en lª .;plicac:ibn de las normas que regulan la 

segu~idad social m&xime que la actual legislacion insiste en 

el Articulo 267 en sef'lalar que el pago de las cuotas, los 

recargos y los capitales constitutivos tienen el carActer de 

fiscal ven el articulo siguiente concluye que el 

es un organismo fiscal autonorno. 

Instituto 

La afirmacion de la corte de que no encuentran sLt apoyo 

estas aportaciones en el Art l culo 31, fracción IV 

constitucional, que sef'lala la obligaciOn de los mexicanos de 

contribuir a los gastos pO.blicos en la manera proporcional y 

equitativa que establezcan las leyes, la considero un error 

ya que definitiva.mente las cuotas obrero·-patronales tienen 

c:arlkter por ende su 

fundsmento se desprende del Articula 31 fracc. IV de la, 

Constitución. El Codigo Fiscal da la Faderac10n, en su 

(~rtl.cúln 4. 
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descentralizados que provengan de contribuciones, de 

aprovechamientos o de sus acces1Jrios, incluyendo los que 

deriven de responsabilidades que el Estado tenga derecho a 

exigir de sus se·rvidores pl':lblic:os o ele los particulares, ••• 

razOn de m~s por la que deben considerarse como créditos 

fiscales las cuotas obrero patronales, ya que su recaudaciOn 

la lleva a cabo un organismo descentralizado denominado 

Instituto Mexicano del Seguro Social. 

e:) CLASIFICACION FISCAL DE LAS CUO'TAS OBRERO PATRONALES. 

Siendo inobjetable que las aportaciones por seguridad social 

tienen el Cé\rac:ter de ·fiscales, toca en este momento set'!alar 

a que tipo de c:reditos corresponden. 

Como ya quedo apuntado en lineas anteriores los problemas 

que se originaron por la clasificación de las cuotas del 

Se~¡uro Social en las leyes de ingresos de la federacion, en 

el renglon de derechos, pero al haberlas incluido en la 

tambien fue criticada, pcw lo que la 

ley de ingresos actualmente en vigor, sehala en su Articulo 
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cargo de patrones y trabajadores», al final de 

descripciOn de los impuestos y antes de iniciar la lista de 

1 os derechos. 

Bajo mi personal punto de vista, la connotacion de fiscales 

para las atribuciones de seguridad social, tiene una 

pr uyc:a .. \...~011 ma.yOscula dentro de 11, .• u=~t., u sistema tributa.ria, 

ya que si bien es cierto que la Suprema Corte de Justicia 

de la Nacion en el fallo dictado el 29 de Julio de 1977, en 

el amparo en revisibn 4607/55 considero que el fundamento 

para existir el cobro de las cuotas no es estrictamente la 

materia tributaria, sino lo dispuesto por el Articulo 123 de 

nuestra Carta Magna. El cual seNalaba en su fraccion XXIX 

que deber'la implantarse el Seguro Social como un servicio 

pOblico, tambi~n es vAlido considerar qua el Articulo 135 de 

la antigua Ley del Seguro Social en el texto que le ~io 

plena eficacia y realizacion al desarrollo del referido 

servicio pOblico, por constituir el soporte y baaamento de 

su aistema financiero. 

De tal suerte que las cunt1,,s obrero patronales no sblo se 

consideran fiacalas por la exigibilidad que de las mismas 

realicen oficinas ejecutoras, sino que tienen este carillcter-

esencialmente por su gener,lcion y plrma realización, siendo 
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una de las Oltimas consecuencias el cobro forzoso. 

B,tdD el razonamiento a\nterior, consitlero que el criterio de 

la Suprf;rna Corte de la Nacion mencicmado no s.:; adecuado, yil 

que establece una posible ,;;ep,;r-.icion entre la legislaciOn 

laboral y la fiscal, por insistir en qua la seguridad social 

emerge, solo del Articulo 123 fraccibn XXIX constitucional y 

que con base en esto se fundamenta su cobro; como quedo 

dicho, la seguridad social se estA independizando de los 

sectores empleadores y empleados para abarcar los sectores 

mas amplios de la poblacion y extenderse a todas las 

economicamente debiles, en este crecimiento no va a incluir 

a patrones y trabajadores, si no a persona:· que laboran en 

forma independiente. Por L,nto l.a seguridad social Lobra 

eficacia en su propia realizacibn y no en las prestaciones 

que ofrece a un sector de la poblacion, de donde el 

crecimiento de este tipo de institucion,;¡s se traducira en 

cobro de aportaciones a personas que no tengan nada que ver 

con la relacion laboral, por tanto estas aportaciones se 

crearan con apoyo en el Articulo 3i fracciOn IV 

constitucional porque sera una obligac:ion de los mexicanos 

contribuir a los gastos p~blicos (servicios p~blicos) de la 

manera propt>rcional y equitativa que est.:,blezcan las leyes 

de seguridad social. 

Hugh Dalton y Ernesto Flores Zavala consideran a las cuotas 



11 
.l...L 

del Seguro Social como impuestos; el primero, porque son 

contribuciones que gravan los salarios y el segundo porque 

es un gr;.,.vamen establecido unilateralmente por el. Estado con 

c:arActer ob 1 i gatori o a cargo de todas aquel 1 as person,,s que 

se encuentran bajo el supuesto nc;rmativo de la ley. 

que se puedan considerar a las aportaciones de 

seguridad social como Lln impuesto, es necesario que se 

analicen las principales caracteristicas de estos tributos. 

Es una prestacifm, porque a cambio de la misma el particular 

no recibe un beneficio directo, debe estar establecido en la 

ley; debe ser a favor de la Administracion Fiscal y por 

i'.11 timo, su destino es sostener los gastos pi,bl icos. 

El destino de las aportaciones de seguridad social es con el 

fin de establecer los servicios descritos en la ley, 

surgiendo beneficios inmediatos y cuantificables a favor de 

los particulares, por lo que no puede hablarse de una 

prestacion en la forma descrita por el Codigo Fiscal de la 

Federacion, al momento en que define los impuestos en el 

Cbdigo de 1938. 

Los patrones reciben la liberacion d1~ sus obligacit1nes 

laborales en lo~, tenninos del Articulo 60. de la Ley clel 
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Seguro Social y las cantidades que los 

entregan, generan prestaciones descritas por la ley. Se 

&1bserva una c:lar¡¡¡ relacion que pn::u:luc:e, ventajas directas 

para patrom?.s y trabajadore!i>. 

Rambn Valdes Costa, en su obra, seNala sobre el particular 

lo sigui ,,mte, 

debe aceptarse que el patron recibe beneficios de 

la buena organizacicn y por t~l motivo esta justificado 

el establ;;;;cimiento una su 

cargo, exclusivamente destinada al servicio. El bienestar 

de los trabajadores al asegurar la paz social y las 

buenas 

permite 

relaciones entre El Capital y El 

un funcionamiento normal de la economia y 

Trabajo, 

por lo 

tanto, del exito de las empresas. Por otra parte, al 

proporcionarle a los trabajadores adecuadas solucicmes 

en materia, de seguridad social. se disminuyen sus gastos 

individuales en materia de asistencia mll!dica y de previsiOn 

de riesgos de invalide?. Si la seguridad social no 

eNistier<A, es indudable que los salarios deber:tan aumentar, 

o sea, que el patron desde el punto de vista ec::onomico 

sustituye el aumento de salario a p&.gar a su trabajador, por 

una pr2-staciOn obligatoria al organismo de 
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social". (1) 

Por estos motivos se concluye que ne es posible ac:1,ptar la 

naturaleza de impuestns a las cuotas de as!llgurami.ento. 

Continuando con la clasificacHm que nos proporcionl, el 

Codigo Fiscal de la Federacion, la segunda clase de tributos 

que menciona son los "DerechCls" entendiendo por tales las 

contraprestaciones establecidas por el poder pñblico en pago 

de un servicio. El tribunal fiscal de la federacil!ln en un 

principio considero que las aportaciones de seguridad social 

eran derechos con base en la ley de ingresos de la 

federaciOn del aNo de 1945; solo que tampoco se puede 

aceptar que los creditos analizados tengan las 

caracter!sticas de tasa o derecho, porque en ese tipo de 

tributos el estado no puede imponer por la fuerza a los 

particulares el que realicen el hecho generador. Queda en 

todo momento la alternativa para los usuarios del servicio 

de abstenerse del mismo; en esta situacion no podrclil e>tigirse 

el pago de la prestaciOn. 

11) Rambn Valdls Costa. Curso de Derecho Tributario, 
Mcmt.evideo 1970. pil.lg. 396, 
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d) LAS APORTACIONES OBRERO PATRONALES SON CONTRIBUCIONES 

DE SEGURIDAD SOCIAL 

problema de las cuotas del Seguro Social y por eso 

encontramos que l<1. jurisprudenc:iüi de la suprema c6rte tuvo 

que incurrir en contrad:i.c:c:iones para tr;.;l:e.r de justificar la 

naturaleza legal de las aportaciones al Seguro Social. Se 

tratadistas del derecho tributario, que ofrezcan a la vez 

las c:aracteristicas de obligatoriedad y c:ontra¡:westacion de 

servicios, ya que los tributos del Codigo Fiscal hacen 

irredllc:tible dichos elementos en una sola. contr:!.bucion. 

Gianini menciona en relac:ion c:on la clasific:ac10n de los 

tributos que "a los impuestos corresponden lo!ó servicios que 

redundan en beneficio de toda la colectividad" <2> considera 

que no es posible determina.r- la ventaja de c:act.a ciudad,,mo. 

En cambio, hay ocasiones en que el Estado al dar 

satisfacc:ibn a un.i. institucion püblica de inten'i.•s g¡,,neral, 

(2) 
F 1 nanr.- i eY o 
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por el tipo de servicio que proporciona, produce una 

particular utilidad a quienes se encuentran l'iln una 

toma el nombre de contribuciOn o tributo espeéial. Por 

i'.lltimo, en otras ocasiones, el servicio poblico se configura 

de prestaciones que afecten singularmente a determinadas 

la tasa. conocida en nuestro medio como derechos. 

Emi 1 io Me.rgain resume estas ideas mi la siguiente forma a 

"Los servicios pi'.lblicos particulares son aquellos que 11:,e 

prestan a peticibn de los particulares interesados. La 

doctrina sertal a que los ser vi e i os po.b.l i cos generales 

indivisibles deben satisfacerse c:on el rendimiento de los 

impuestos; los servicios pablic:os general•:,¡s divisibles con 

el rendimiento de la contribucibn especial y los servicios 

publ i c:os particulares divisibles con los o 

tasas". (3> 

(3) Emilit.) Me.rg8in.. Introducc~iOn al Estutiit, del DerechcJ 
Tributr).r·io MrJxicanoº Univt!rsiciad Au-tOnomi, d~ San l-uit~ 
Pot<1'.c',i, 1969. p&<g. 73, 
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Manuel de Juano, en su libro se~ala que: 

de la ne.turaleza del impuesto por su gravitacHm econOmica 

sobre el consumidor, lo que les acuerda cierta semejanza con 

la imposiciOn indirecta, pen:i que est&n afectados a gastos 

determinados, con lo que se deroga la regla de no afectaciOn 

de recursos". (4) 

La mayor parte de los tratados del Derecl1t, Fiscal incluyen 

una figura adicional que trata de justificar el pago de los 

servicios publicos generales divisibles, la cual se denomina 

tributo especial o contribuciOn especial. La misma es 

definida por Gianini como la erogaciOn que realizan las 

personas que experimentan una particular ventaja econbmica 

por el desarrollo de una actividad administrativa, o como 

consecuencia de que provocaron un aumento en el gasto 

petbl i co • 

Jorge J. Agu1lar seNala como requisitos para que se 

configure la contribucion especial: 

141 Manuel Juano, Curso de Finanzas y Derecho Tributario. 
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a) "L.a exist(;Jnc:ia de una instituc::!.On de interi'&s pobl ice. 

b) Una obl:!.gac:iOn impuesta unilaterlamente por el Estado. 

el No se requiere que el particular solicite la prestaciOn 

del servicio. 

dl Produce un beneficio manifiesto a un determinado grupo, 

pero al mismo tiempo aporta ventajas a la comunidad. 

el El importe tiene por objeto cubrir los gastos que la 

corporacion realiza para la prestacion del servicio que 

beneficia en forma directa a un particular". (5) 

Por su parte, el modelo del COdigo Tributario para Americ:a 

Latina admite 

contribuciones: 

:t:.¡) 1.1Dr Qf? 

Hevi%ta dt} 

en su Articulo 17, tres clases de 

a> Especial. 

b) De Mejora. 

c) De Seguridad Social. 

Agu1 1 c.>r· . 
InvestigaciOn Fiscal No. 32. 

Segur e, 
pl!tgs. 

Bot:icJ.l $ 

17 -80. 
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patrones y 

la define como "la pre5tac:i0n 

trabajadores integrantes de 
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a cargo de 

los 1¡,1rupo;:; 

beneficiado\!,, destinados a l!.a. fina.nci&1cien del serv:l.c:í.o de 

previ si en". 

Sergio Fra.m:isco de 1.a Garza considera entre nosotros que la 

mejor forma pii!.r<'il denominar esto;. tributos es la 

apoyl!mdose en la moderna doctrin;;, francesa, italiana y 

m.1dameri.cana porque se considera en esta forma la ubicaciOn 

de los tributos (]lle reimen requisitos -fiscales pero que no 

estaban ubicados dentro de las condiciones m:irmales de liil 

Hacienda Pi:1bl ic::a, 
\\ 

ya c:¡ue 

siguientes caracteristicas. 

estos 

a) Se trata de prestaciones obligatori~s. 

b) No se trata de figuras tradicionales. 

tienen 

e) Estan establecidas a favor de organismos p~blic::os 

descentralizados. 

FJ I E.s indifen,,nte qut? e~:titm o no previstos en el 
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presupuesto de egresos. (6) 

19 

En otras palabras y desde un punto de vista personal 

considero que las aportacic::mes ele seguridad social, revisten 

las siguientes caracteristicas. 

A. Son contribuciones de derecho pOblico de origen 

gremial. pues efectivamente resultan de las relaciones 

de trabajo entre patrones y trabajadores. 

B. Constituyen un salario solidarizado o socializado. 

c. Tienen su fundamento legal en el Articulo 123 

fracciones XIV y XXIX de la C6nstitucion y cc>mo lo ha 

enfatizado la S.C.J.N. e>:presamente en relacion con los 

capitales constitutivos, no tienen relaciOn con el Art. 

31, fracciOn IV, de la Constitucion. 

D. No rigen para las cuotas ni para los capitales 

constitutivos los requisitos de proporcionalidad y de 

equidad, los cuales son tipicos de tributos. 

16' Sergio Francisco de la Gar?a. lJer er hc::i F 1 na ne 1 er e 
Me>:icano, p•gs. 347-348. 
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E. No tienen por objeto proporcionar al Estado recursos 

para que satisfaga gastos pilblicos, sino que tienen un 

fin consagrado en b!lme·Hcio de una persona jurl'.dica 

distinta del Emtado encargado de la prestacion de un 

servicio publico. 

F. El caracter de aportaciones fiscales lo tienen, en su 

Del 

135, en 

1944, y despui!!s, las cuotas tienen la misma naturaleza 

intrinsec:a, pero fueron investidas de caracter fiscal 

para efecto de hacer mas facil su cobro y de reforzar 

de esa manera la ec:onomia del I.M.S.S. 

anterior analisis resulta claramente que las 

contribuciones que se hacen por los patrones y por los 

obreros al Seguro Social <I.M.S.S.>, no tiene el caracter de 

tributarias, por lo que, siendo obligaciones de derecho 

pablico a favor de un organismo estatal descentralizado de 

la administraciOn activa, tienen el car!lcter de 

contribuciones para·fiscales e paratributarias, lo que ha 

hecho que se desemboque en su caracterizacibn de fiscales 

P·31" i.\ efectos de su cobro. 
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CAPITULO 1 ! 

HECHO GENERADOR DE LOS CREDITDS FISCALES DEL SEGURO SOCIAL 
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a) EXPLICACION DEL OBJETO DE LOS GRAVAMENES. 

b) HECHO GENERADOR DE LAS CUOTAS DEL REGIMEN 

OBLIGATORIO. 

a) EXPLICACION DEL OBJETO DE LOS GRAVAMENES. 

La legislacion tributaria nacional establece capítulos 

especiales en cada ley fiscal para describir el objeto 

respectivo del gravamen, y por esta razon al tener que 

oesarrol lar la materia imponible de los tributos de 

Seguridad Social, es necesario comprometer nuestro punto de 

vista sobre lo que debe entenderse por la palabra objeto del 

gravamen. 

Manifiesta Sergio Francisco de la Garza que el objeto del 

tributo es "la manifestacion de la realidad economica que 

trata de someterse a la imposicion" <7> solo que esta 

descripcion en ocasiones no se refiere estrictamente a la 

(7) Sergio Francisco de la Garza. 
Mexicano. Edit. Porr~a, S. A. 

Derecho Financiero 
M~xico 1973. plg. 388. 
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mencionada realidad economica, sino que ademAs incluye la 

fuente de donde se obtienen estos recursos patrimoniales, en· 

estas condiciones desde Lm punto de vista personal creo que 

el objeto del impuesto tiene que referirse a la situaciOn 

legal de donde se originan los ingresos fiscales, esto es el 

hecho imponible. Lo anterior se justifica, porque la 

fuente de los ingresos de las personas difiere en cada caso 

de un gravamen a otro, ~1n embargo los contribuyentes 

acumulan todos sus emolumentos en su haber patrimonial, pero 

deben hacer la distribuicifm del origen de cada uno de ellos 

para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, por esta 

razbn necesariamente el objeto del impuesto, adema.s del 

significado economico necesita el juridico, para establecer 

claramente la dimension del tributo. 

Desde el aNo de 1943 Dino Jarach, public:fl en castellano su 

obra denominada "El Hecho Imponible" y desde esa fec:ha la 

doctrina desarrolla la naturaleza de esta figura tributaria, 

no obstante el COdigo Fiscal Federal de 1938 ya utilizaba en 

la definicibn de impuestos, que los mismos se fijaban a los 

individuos cuya situacion coincida con la que la ley seNala 

como hecho generadm·· del c:r·i,Hli to f i sc:al, en est• forma ya se 

apuntaba en esa definicibn la necesidad de que el gravamen 

tL1viese por origen el conju.nto de cirr:::unstancias que al 

reunirse en un caso especifico, se traducirían en un 
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compromiso tributario para el particular que reuniese este 

supuesto. 

materia solo 

diferencias de grado sobre le que debe entenderse por el 

contenido del hecho imponible. 

En primer termino como ya habla m~ncionado, Dino Jarach 

manifiesta que "por voluntad de la ley la obligaci.on del 

contribuyente y la pretension correlativa del fisco, se 

hacen depender de un hecho juri di co, presupuesto 1 ega'<l del 
,, 

tributo o hecho imponible. (8) 

Sobre este concepto se inclina Sergio Francisco de la Garza 

en considerarlo el mas adecuado, por ser el presupL1esto el 

"hecho de la obligacion tributaria". (9) Araujo Falc:ao 

manifiesta que no obstante la impropiedad terminolOgic:a, la 

expresion que debe considerarse adecuada es la de hecho 

•" generador, la cual se define como ••• El conjunto de hechos 

(8) Dino Jarac:h, El Hecho imponible. 
Revista de Juri sprudenci. a Argent::! na, 
Aires 1943. p~g. 63. 

Edi c:i 1'.111 de 1 a 
s. A., Buenos 

(9) Sergio Francisco de la Garza, opª cit. p&g. 372. 
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o el estado de hecho!!>• al cual el l egi sl ador vincula el 

tributo". (10) 

,, 
Por ctr a parte B!l!c ker cons:i der;,. e¡ue l w>. p.:11 abra hecho 

generador es una expres:I. t:in !. n·fel :!. z qu!! provocl!! confusi i:ln 

intelectual• 

denominacifln 
ff 

hipi:rtesis de incidencia. (11) Como podemos 

observar, existen diversas formas de expresar lo que Dino 

Jarach cons:i. der a como Hecho Imponible. 

legales, indispensables para la raal1zaclon de los efectos 

Jurldicos, lo que significa seg6n Berliri "Que si falta 

cualquier elemento que integra el hecha imponible, el efecto 

juridico no se produc:e ••• y que no es posible una distinc:iOn 

entre los diversos elementos que inte~ran el hecho 

imponible". (12) 

(10) Amilcar Araujo Falcao. Ediciones De Palma 
Aires 1964. p~g. 2. 

Clll Alfredo Augusta Bmckmr, Taorla GaraJ 
Tributar-i o. Ed. San.ü v1:t. Silirl P¡¡¡ull':1, Brili. 
288. 

(12) Antonjo Berliri. Principios de Derec·ho 
E:ditª dfil Der·er:ho Fin~ncieroª Madrid 1971, 

do Direi to 
1972. pi!>.g. 

Tr 1 butar lo. 

pll\c¡. 314. 
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Asi Sergio Francisco de la Garza manifiesta que debe 

distingllirse entre el hecho hipotl!!tico qL1e tiene existenci;; 

ideal en las disposiciones juridicas y el concreto que se 

realiza cuando se reunen precisamente los elementos 

establecidos en la hipOtesis denominando al primero "hecho 

imponible" y al segundo "hecho generador". (13> 

Juzgo adecuada esta diferencia porque inclusive se 

identifica implicitamente con el elemento f~ctico se~alado 

en la definiciOn de impllestos que proporcionaba el COdigo 

Fiscal de 1938. 

El hecho impÓnible tiene dos elementos que los menciona en 

la siguiente forma Adolfo Carretero Perez "un objetivo, es 

patrimonio o sus rentas gravadas a traves de actos juridicos 

o del nivel de vida de los sujetos pasivos. Subjetivamente 

en segundo lugar el hecho en si ha de estar vinculado al 

sujeto por una determinada situacion juridica, en la que 

debe encontrarse al sujeto con el elemento material, para 

poder individualizar la obligaciOn tributaria. (14) 

(13) Sergio Francisco de la Garza op. cit. pag. 370. 

(14) Adolfo Carretero Perez. Derecho Financiero. 
Santillana, S. A. Madrid 1968. pags. 440-441. 
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Por esta razbn los articules 28 y 29 de la Ley General 

Tributaria espaNola, enfatizan c¡ue el hecho imponible, 

significa el presupuesto de la naturaleza juridic:a o 

econbmica fijada por la ley para configurar cada tributo y 

cL1ya real i z aci bn supone el nacimiento de la relac:ibn 

juridic:o tributaria. 

De la definiciOn anterior se desprende que el pr2supuesto 

puede consistir en hecho ec:onomic:o o en hechos juridicos 

contenidos en la norma legal, donde siempre prevalece una 

relacibn de caracter econbmic:o y asl lo destaca Giuliani 

FonroL1ge, al seNalar que "las circunstancias de orden 

economice consisten en los impuestos, en la manifestacion de 

capacidad contributiva". (15) 

\I 
Sergio Francisco de la Garza considera que el 

imponible tiene cuatro elementos. 

a) Legal. 

b) Factic:o. 

el Temporal, 

hecho 

(1~5i Chuliani Founrouge. Derecho Financiero. Ed. De Palma. 
B. nires 1977. plg. 437. 



d) v Espacial. (16) 

20 o 

Descr-ibe los mismos por las sigllientes ra:zc:mes: El Articulo 

31, fracción IV constitllcional c9nsagra el principio de 

legalidad, en tal forma que el presupuesto hecho debe 

encontrarse previsto en la Ley, a lo cual debo ai'!adir que el 

Articulo 3o. fracción de la Ley de Ingresos de la 

federal quedaba facultado para dictar 1 as medidas 

relacionadas con la administración, control, forma de pago y 

procedimientos ser1alados en Ia leyes, sin variar las 

di sposi e iones relacionadas con el sujeto, objeto, ,•,1ot ,, , 

tasa o tarifa, infracciones o sanci~nes. Estos ñltimos no 

se pueden alterar por constituir la base legal de los 

tributos. 

El elemento factico significa precisamente los hechos 

econbmicos o jurldicos que el legislador elija para crear 

los gravamenes. Berliri clasifica este~elemento factico e~ 

la forma siguiente: 

C\61 Sergio Francisco de la Garza; op~ cit; p&gs~ 376-386; 
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al La pmrc:epc:ion o disponibilidad de una renta. 

bl La pn:ipiedad o dis¡:mnibilidad posesHm de un bien. 

e) El ccmsumo de un bien al que corresponden 1 os impuestos 

de consumo y los de fabricacion. 

dl La percepcion en un negocio independientomt,1nte de la 

renta. 

el La nacionalizacion de las merc:ancias extranjeras. 

I; 

fl El desenvolvimiento de una determinada actividad. (17> 

El elemento temporal lo destaca el maestro de la Garza por 

la necesidad de conoc:er si el presupuesto legal se realiza 

en ,<orma instante.nea o periodica, ya que el plazo tambi~n 

forma parte de la desc:ripcion normativa. 

Por Oltimo el elemento espacial servira para determinar la 

dc0 marcacion territorial donde el hecho generador se haya 

prod11r·ido v en c~sta forma establecer las e ali dadc~s. de 

( ! 7 , (ln t ff , CJ Bc, ,- I , r 1 
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acreedores y deudores de la relacion jur:!dico-tributaria. 

En este momento tenemos que volver a referirmos a la 

relaciOn entre el objeto del tributo y el hecho imponible y 

la conclusion a que habremos de llegar deberA ser, en el 

sentido de que el objeto ciel impuesto se identifica 

esencialmente con el elemento fActico del hecho imponible 

antes sef'lalado. 

bl HECHO GENERADOR DE LAS CUOTAS DEL REGIMEN OBLIGATORIO. 

El ril!gimen obligatorio es el qL1e justifica la existencia de 

la segllridad.social, porque a traves ·del mismo es como se 

alcanzan en forma concreta los objetivos del m~joramiento 

integral de los economicamente debiles. Para alcanzar la 

correcta adecuacion de estos servicios es necesario contar 

con los recursos economicos indispensables que garanticen 

seguridad y permanencia a la institucion. 

Posada considera 
,, 

que el financiamiento de 

El maestro 

los seguros 

mediante cotizaciones, tendrl!\ que proceder fundamentalmente 

de los sectores mas comprometidos y se incrementara por el 

poder pOblico, por lo cual se presenta un esquema donde la 

cotizacion se efectOa por tres sectores: trabajadores, 
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patrones y poder pc1bl ic:o. t 18) 
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Fl Articulo 11 de la ley del Beguro Social seffala que el 

r~gimen obligatorio comprende los seguros de: a> riesgos de 

trabajo, b} enfermedades y maternidad, e> invalidez, vejez, 

cesantia en edad avanzada y d) guarderias para hijos de 

aseguradas. En estos cuatro sistemas se pretende alcanzar 

los objetivos de la seguridad social presentados en la 

exposic:iOn de motivos de la ley original como es: asegurar 

la existencia de los trabajadores, su capacidad contributiva 

y la tranquilidad de la familia; contribuir al cumplimiento 

de su deber 1 egal de compromiso exter·i or y de pt-omesa 

gubernamental. Justifica la lniciati~a, la obliaatoriedad 

en las palabras siguientes: 

"El desarrol 1 o registrado por la seguridad sot- i al se 

carwcteri:zo por una adaptacion o condiciones nuevas, tanto 

en el aspecto politice como en el economico, social y 

demografico, que se ha ~estacado principalmente por los 

rasgos ql\e se describen a continuac:iOn1 

a) lnstitL1ciones de nuevas ramas de lél Segul"it!ad Sor:ial. 

(18) Antonio BRrliri, Cpc cit. 
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b) Creacion de seguros complementarios destinados entre 

otros fines, a m~jcr~r las prestaciones de los seguros 

generales de alcance nacional. 

cl Extension del Seguro Social a la agricultura. 

d> Extension de la seguridad social a los trabajadores 

independientes y a otros grupos de personas que todavta 

no se encuentran protegidos. 

el Disminucion de las condiciones legales de conc:esion de 

prestaciones, por medidas tendientes a hacerlas mas 

flexibles. 

fl Adaptacion a la elevacion del costo de la vida o al 

incremento de los salarios, de las prestaciones en 

dinero¡ en particular de las pensiones, mediante la 

aplic:acion de ajustes automAticas o bien por 

disposiciones particulares. 

g) Mejor1a de la asistencia para los enfermos a merced de 

las instituciones. 

hl Reforma de la organización y de la administracion de l<il 

seguridad social, cuyo fin es simplificar, unificar o 
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conferir mayor eficaci• a las instituciones de 

seguridad social o a los regimenes de nueva creacion". 

(19) 

Las disposiciones que se contemplan en esta ley, tratan ele 

cumplir con las tendencias que desde 1964 impulsaban a la 

seguridad social para incorporar este servicio publico a los 

nuevos impulsos mundiales, de acuerdo con la idios,,incracia 

nacional. 

Nuestro sistema considero la obligatoriedad tambien en el 

sistema financiero en un esquema donde algunos seguros son 

de contribucion tripartita y otros de estrictamente 

patronal; los seguros de t-iesgos de trabajo y guarderias 

infantiles soportan su casto a cargo de las empresas y los 

otr:os dos seguros si tienen una contribucic:in de los tres 

sec:tor·es mas interesados, pero como el estado contribuye en 

condiciones distintas a los particulares, comúnmente se ha 

denominado a las aportaciones del Instituto Me>:ic:ano del 

_Seguro Social con el nombre de cuotas obrero patronales. 

En nuestro pais, el seguro social inicio el sistema de 

soporte financiero en un marco totalmente distinto al 

(19) La Ley del Seguro Social y su~ R114ormas. Profe5or 
r11uuel Huprta MAldonadc '1t'•"1co j<rfi. pfüq. ::_;:~. 
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ambito fiscal, toda vez que el articulo 135 de la ley 

vigente sOlo estipulaba lo siguiente& 

"El titulo donde conste la obligacion de pagar las 

atribuciones, tendrlll el caracter de ejecutivo". 

El legislador quiso justificar esta situacion en la forma 

siguiente: 

"Se ha establecido, donde consta la obligaciem de pagar 

cuotas las cuales tendran el caracter de ejecutivo para 

hacer mas rapido el procedimiento de exigibilidad y no sufra 

quebrantos la institucion del seguro social por demoras de 

los obligados". 

Por ser las aportaciones a la seguridad social creditos 

fiscales, las mismas tienen que desprenderse de la teoria 

juridica tributaria que le da existencia, asl el Articulo 18 

del Codigo Fiscal de la Federacion publicado en el Diario 

OHcial de la FederaciOn el d:la 19 de enero de 1967, 

establecia por la denominacion "credito fiscal" como la 

obligacion fiscal determinada en cantidad liquida, lo que 

significa una vlnculaciOn que se presenta al momento cle 

real 1 z arse 1 as si tuac i one~" illr i di cas o de hecho preví stas en 

las leyes fiscales y que se ha determinado v liquidado 
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con·forme a las disposiciones vigentet. al momento de su 

nacimiemto porque o\Si lo establece tambien el <ilrtlculo 17 

del referido Codigo Fiscal. 

El concepto obligacion lo de·flne Ernesto Gutierrez y 

Gonzllez bajo un sentido restringido como "la necesidad 

jurl'.dica de cumplir una-prestac:ion de c:arlc:ter patrimonial 

pecuniaria o moral en favor de un sujeto". (20) Pero 

-cuando esta obliga.cien tiene un sujeto que puede exiqir su 

cumplimiento, por que esta identificado y plenamente 

comprometido, entonces existe un vinculo personal por el 

cual un ente denominado deudor se compromete a favor de otro 

denominado acreedor a satisfacer una prestacion de carie-ter 

patrimonial pecuniaria o moral. 

Giuliani Fonrouge considera que contribt•vente es "el SL1jet.o 

que se encuentra compt-ometido a satisfacer el deber juridico 

inserto en la misma obligacibn." <21) Por su parte Saenz 

de BuJanda considera como sujeto pasivo a "la persona que 

(20) Ernesto Gutierrez y Gonz~lez, Derecho de 1 as 
Obligaciones. pag. 23 Edif. Cajiga 3era. Edic., México. 

<21l Giuliani Fanr-DlHJ<~. -Derecho F1r1anr-1ero. Edic. De 
Palma 1977. plg. 34~ 
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reaulta obligada por haber realizado al hacho imponible". 

(22) 

Ccmsi der ando como sujeto acr¡¡¡ednr o activo "al ente" 

Juridicc1 c:cm facultad para astablecc:~r tributos", (23) 

que mas adelante e.clara que el sujeto activo c:1-eaclor de 

tributos puede c:011vertirse an titular de los creditos 

impositivos o puede revisar a otra entidad, de donde también 

existe un sujeto .;ctivo que va a e>:igir el cumplimiento 

especifico de la obligacion. 

En nuestro sistema no es necesario hablar de sujeto activo 

de potestad tributaria, porque no se presenta una 

obligac:ibn, una vi nc:ul aci t'ln con la entidad creador a de 

tributos, ya que dicha relac:ion se presenta en forma 

especifica con la autoridad encargada de cumplir la norma en 

el caso concreto que viene a ser realmente el sujeto activo 

de la obligac:iOn fiscal mismo que tiene facultadces de 

atribuciones en la ley creada por la entidad con potestad 

soberana, de donde el acreedor sera la autoridad 

<22) Fernando saenz de Dujandr:.\.. Los E>ujelos ciE~ la 
Clbligacil':ln Tributaria. Revista del Tribunal Fisócal de 
la Fe.1deraciOn .. Mi~xico 1966 .. SEJ~)undo Nümero 
Extraordinario. pAg. 615 y siguientes .. 
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administradora del impuesto. 

S1,1rg:io Fram::isc:o de la Garza c:onsiden., que las rel.:U.:iones 

jur:l.dicas fiscales se pueden clasificar "en relaciones de 

naturaleza sustantiva, relaciones formales y rt;;laci1a-,nes 

·f i sc.al es que se presentan entre particulares mn 1 a 

aplicación de las leyes tributarias. De todas ellas la m~s 

importante es l.i. relacii!m de carl!11:ter sustantivo que tiene 

por contenido una obligacion de dar, o sea, una prestacion 

generalmente en dimi!ro y en ocasiones en especie, la cual 

nace de la misma ley, tiene car:acter principal, personal y 

tiene por contemido el pago de la prestac:ibn". 24 

Se constituye entonces una relacion juridica entre el 

particular que satisface los elementos establecidos en la 

ley y la autoridad encargada de vigilar e-1 cumplimiento de 

la norma, la cual concluye al momento de satisfacer el 

contenido de la norma, esto es la prestacion de dar del 

contribuyente al fisco. 

Las otras relaciones que son tambíen autonomas, no obstante 

<241 Sergio Francisco da la Garza. 
sigui r:,ntes .. 
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astDn aatrach•m•nta vinculad•• a la principal porqua 1 as 

hecho generador y lBs que sa er1t¡¡,blecen róntre p.:1rtic:1.1lares, 

se originan precisamente por la trntisfac..c..iOn de una deuda 

fiscal de personas distintas a las que directamente realizan 

el her.ho generador. 

En materia de aport¡¡¡.ciones a la seguy-idad social, existe la 

descri pci en del hecho genen.,dor, sOJ. o que 1 a misma estili 

inm!l!rsa en la def:l.nicion que presenta la ley de los sujetos 

pasivos de la relaciOn y del aseguramiento. En e-fec:to, el 

articulo 12 del ordenamiento en comentario ser.ala que son 

suJetos de c1seguramiento al rll!gimen obligatorio. 

l. Las personas que se encuentran vinculadas a otras por 

una relaciOn de trabajo, cualquiera que sea el acto 

que 1 e de origen y c_ual qui era que sea 1 a personalidad 

jurídica o la naturaleza economica del patron y aün 

cuando este, en virtud de alguna ley especial, este 

exento del pago de impuestos o derechos: 

II. Los miembros de sociedades cooperativas de procluccion y 

de administracion obreras o mixtas y 

111. tob 
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propietarios organizados en grupo sol idari.o, sociedad 

local o union de cradito, 

Cada uno de los ¿:¡¡partados de esta disposicion describe 

la causa y razon para que sea sujetc:i, esto es por la 

cal iclad de miembro de alguna entidad y po..- eso 

autom.!Aticamente obligado a todos los compromisos que de la 

misma ley se derivan. 

En primer termino el rlll!gi.men obligatorio !Se configL.1ra 

plenamente entre 1 as persHmas que estan vinculadas por una 

relacion de trabajo; el articulo 20 de la ley federal del 

trabajo considera que este vinculo se configura cuando se 

presta un servicio subordinado a otra rn8diante el pago de ,1n 

salario. La mencionada relaciones aL1tomatica, en el 

momento mismo en que se comienza a prestar 81 servicio la 

relacion se formaliza. Se presenta el contrato individual 

de trabajo donde una parte denominada trabajador se obliga a 

prestar un trabajo personal subordinado a un patron mediante 

el pago de un salario; el articulo 8tl. de la mencic.1nada ley 

federal del trabajo, en su parrafo segundo considera que la 

prestacion subordin;,,da puede ser cualquier ,.Ktividad humana, 

intelectual, con independencia del grado de prenaracion 
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Practicamente el entorno sobre el cual gir·a la relacion 

laboral es la subordinaciCn jurldica donde tU'lW. person~ tien~ 

la facultad de mandar y el derecho de r-.t<!r obedecido, si empre 

y cuando se refiera al trabajo ecistipulado y se ejen:,;. 

durante 1 a jornada dr:mde se presh'l el trabajo. En la l;:,y 

federal del trabajo de 1931, el legislador utilizo los 

ter mi nos di rec:ci em y dependencia, por c:onsi derar que el 

trabajador se enc:ontrabél. sujeto a 1 a gu:!. a del patron y 

especialmente que su desarrollo ec:onOmic:o estaba supeditado 

al salario; la teoria moderna cambie estos criterios porque 

en muchas ocasiones las personas se enccmtraban t~cni c:a o 

profesionalmente preparadas y realizaban sus labores con 

autonomi a o independencia, no obstante que estuviesen 

vinculadas o no laboralmente a un patrOn. En igual manera 

tenemos casos de trabajadores donde ya no existe la citada 

dependencia economica. 

El concepto moderno de sL1bordinacieln jui-idica viene a ser el 

motor central del hec:ho generador de la vinculaciOn 

tributaria; en el momento mismo en qL\e una persona inicia a 

prestar servicios a otra, no importa que exista contrato de 

trabajo o se carezca del mismo, esta persona c1demas de 

e~tar reJacionada laboralmente, origina la obligacion em 

lege para que se generen las obligaciones descritas en la 

ley del regimen obl i gi11tori o. 
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Im:l usi. ve 1 a !\leguri dad soc:i al se desar·rol lo hi stori c:amente 

por la de proporcionar ser·vicios los 

tr·abajadores y en r;special par-a prevenir los accidentes y 

enfermedades de trabaje. Es pues 1 a n,J ac:i on 1 aboral el 

germen para que estos servicios colectivos hayan proliferado 

e inclusive se hayan diseminado a otras •reas de la 

poblacion. 

Por ser una obligacion que se desprende de la ley, las 

personas subordinadas y los patrones, deberan cumplir con 

las obligaciones formales que establece la ley del 

seguro social, en este caso no interviene SLI animo o 

dísposicion para el cumplimiento y tampoco el acto que da 

origen a la relacian laboral, no importa que se trate de 

instituciones filantrOpicas, educativas o de cual.quier otra 

naturaleza, que por no ser lucrativas no causan impuestos, 

toda vez que por la simple razon de tener trabajadores a su 

mando tienen forzosamente que cumplir con las leyes de la 

seguridad social, 

La ley del seguro social de 1943 consideraba en su art:tc:ulo 

4o. que tambi•n eran sujetos del r~gimen del seguro social 

obl1gator10 a otro tipo de personas quP en la actualidad se 

suprimieren del mismo C) c-ambi aron de rubr·o, por ejemplo los 

aprendices, t.rab":\Jador~s independ.ir?nt·p(·~ urbanos y rurales 



como por ejemplo los artesanos, pequeNos propietarios, etc. 

Pr&cticamente se concreto la legislaciOn actual de seguridad 

social a considerar que forman parte del Regimen obligatorio 

los trabajadores que estan subordinados juridicamente a un 

patron los otros casos se reestructuraron para ubicarlos en 

el sistema denominado incorporaciOn voluntaria al Regimen 

obligatorio, que como ya quedo dicho, tiene particularidades 

que modifican el sistema inicial y provocan una alteraciOn 

al hecho generador. 

La fraccion II del mencionado articulo 12 manifiesta que 

tambien son sujetos del seguro social obligatorio los 

miembros de sociedades cooperativas de producciOn, que son 

aquellas personas que se asocian con el objeto de trabajar 

en comün en la produccion de mercancias o en la prestaciOn 

de servicios al püblico; distinguiendo la Ley General de 

Sociedades Cooperativas a este tipo de instituciones de las 

cooperativas de consumo que esencialmente buscan obtener 

bienes o servicios en comün para el beneficio de sus 

miembros en lo individual. 

Practicamente las sociedades coop1;r-ativas de produccion son 

agrupaciones que no tienen finalidades lucrativas sino 

b&sicamente se establecen por la reunion de trabajadores que 
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aportan a la sociedad su esfuerzo personal y en esta forma 

alcanzan el beneficio de sustentac:ion ec:onomic:a por medio de 

la actividad colectiva, inclusive se reparten los 

rendimientos que se obtienen en razon del tiempo trabajado 

por cada uno y asl para efecto del articulo 22 de la ley del 

seguro social "Las sociedades cooperativas de produccion, 

seran consideradas como patrones con todos los compromisos 

que de esta ley se desprenden y sus miembros se equipararan 

por ficcion legal a los trabajadores. 

Las administraciones obreras o mixtas no en:isten en las 

leyes mercantiles o laborales, sino que se trata de· una 

situacion autorizada por el legislador del seguro social, 

para ayudar a los trabajadores que por motivos laborales 

obtienen la administracion del negocio, generalmente por 

sal arios cai dos o por otros conceptos de naturaleza anal oga; 

asi la ac:tuacion comercial de esta reunion de trabajadores 

es por medio de la razon social que tenia la empresa antes 

del conflicto obrero, generalmente es una sociedad 

mercantil. Se equipara la administracion obrera a una 

sociedad cooperativa de produc:c:ion para los efectos del 

seguro social, con todas las consecuencias que esto 

representa, sin embargo existe el beneficio adicional que 

establece el articulo 270 de la multicitada ley del seguro 

social que libera del cargo de la sustitucion patronal a las 
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administraciones obreras, cuando lns trabajadores reciban 

contractual por laudo o resolucicmt,i; di¡¡ la 

siempre y cuando st~ encarguen de operiil\r 

direc:-1::amente la negociación. 

Pt::>r ültimo tambien se consideran trabajadores sujetos al 

Regimen obligatorio a los ejidatarios, comuneros, colonos y 

pequef'fos propietarios que se encuentran organizados en 

sociedades locales de credito ejidal o agricola y que norman 

su actuacion por medio de la ley de credito agric:ola y en 

este caso las instituciones nacionales de credito ejidal y 

agricola y los Bancos regionales que operan al amparo de la 

ley, tienen la obligaciOn de inscribir a los ejidatarios y 

pequef'fos propietarios en el regimen del seguro soc:i al 

obligatorio y al mismo tiempo tienen que ampliar el monto de 

los creditos concedidos para satisfacer las cuotas del 

seguro social, corriendo a cargo de estas instituciones el 

compromiso de cubrir las cuotas respectivas al instituto 

dentro de los 15 dias sig~1ientes a la c:onc:esion de los 

creditos. 

Por ser esta una obligac:ion legal de las instituciones de 

credito, ellas adquieren 0n compromiso similar a los 

patrones de a-Filiar a los trabajadorla's agropecuarios que 



desarrollan su actividad con apoyo en la ley de c:redito 

agricola de cubrir las cuotas respectivas, pero en este caso 

no existe logicamente ninguna subordinacil:m juridic:a. Se 

presenta asi un avance para ampliar la seguridad social. a 

niveles de mayor solidaridad colectiva. 

Melc:hor Magaf'la nos seflala que "los trabajadores de campo es 

una de las inquietudes mas ingentes que ha tratado de 

resolver el !.M.S.S.,- despues de haber organizado al regimen 

urbano, asi desde 1956 se reforma la anterior ley del seguro 

social para incorporar a las persono1s agrupadas en sistemas 

de credito ejídal o agricola. En un principio fue un 

esquema modificado de aseguramiento, pero en 1965 se ubico 

en todos los renglones del regimen obligatorio a estos 

trabajadores del campo". (25) 

Existe el sistema de incorporacion voluntario al regimen 

obligatorio que conduce a la determ1nac1on de adeudos 

fiscales tomando en cuenta los decretos del ejecutivo donde 

se establezcan las modalidades para cada una de las clases 

1251 M~lchor MagaNa Ot ega "Determinacion y Cobro de las 
Cuotas Obrer·o Patronales Establecidas en la L~1y del 
Seguro Sor:i al Mrrn i cano" T,1si s UN?',M. 1976, pags. 
i42··i46. 
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de aseguramiento en los til!rminos de los articules 13, 190 y 

Sirve de ejemplo lo 1,m·terior lo dispuesto por el articulo 

207 que estatuye las codic:iones para que el .:1segurado que 

tiene la calidad de trabajador indepe~diente se vea 

comprometido a cubrir las aportaciones al instituto cuando 

acepte inscribirse volunt&.riamente, toda vez que la persona 

no puede liberarse del referido compromiso por la simple 

abstencion de pagar cuotas, para el interes püblic:o que 

representa este sistema, el organismo puede provocar que se 

instaure el procedimiento administrativo de ejecucibn en 

contra del trabajador. 

Tomando en cuenta las modalidades de i nc:orpor ac i en 

voluntaria al regimen obligatorio, se pueden presentar 

cuotas de trabajadores que conducen a una obligacion fiscal 

determinada en cantidad liquida y esta exigibilidad se 

presenta con la calidad de creditos por aportaciones al 

seguro social. Por tanto el hecho generador sera la 

incorporacion voluntaria apoyada especificamente en los 

Decretos de Incorporacion. 



CAPITULO 111 

EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL COMO 

ORGANISMO FISCAL AUTONOMO 
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a) CARACTERISTICAS DE LOS ORGANISMOS FISCALES AUTONOMOS. 

b) NATURALEZA JURIDICA DEL IMSS. 

a) CARACTERISTICAS DE LOS ORGANISMOS FISCALES AUTONDMDS. 

El termino organismo fiscal autonomo se empleo por primera 

ocasiOn en el Decreto que reformo el articulo 135 de la Ley 

del Seguro Social que expidib el presidente Manuel Avila 

Camacho en uso de las facultades extraordinarias de que 

gozaba, de fecha 4 de noviembre de 1944, no obstante la 

antiguedad que tiene el mismo, 1 a doctrina y la 

jurisprudencia lo han abandonado, puesto que ha sido poco 

e>:plorado en sus condiciones de esencia y especialmente en 

los atribL,tos de que se encuentra revestido. 

Inicialmente se debe seNalar que todo hecho generador de 

credito fiscal conduce a una relacion jurldica tributaria 

que como cualquier obligacion de carActer jurldico tiene 

como elementos un sujeto activo que puede exigir el 

cumplimiento de la prestacibn, otro sujeto pasivo obligado 

a cumplir dicha prestacion y el objeto de la misma quP ser• 

la referida prestaciOn, la cual se puede presentar en una 
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obli.gacion de dar, hacer, no hacer, no tolerar. 

En materia tributaria las relaciones juie!'.dic:as 

importantes son 1"' principal, la!!; ,,,cc@isorias y las formales, 

las cuales se desprenden de la misma ley por tratarse de 

obligac:iosnes ex-lege y donde el sujeto pasivo tiene esta 

· calidad por la simple realizac:ion del SLlpuesto norma.tivo, de. 

acuerdo con la moderna terminologla de las leyes fiscales se 

convierte en contribuyente de un gravamen fiscal, siendo 

Aste el origen de la relaciOn principal y a la cual me voy a 

referir en este caso. 

Al momento mismo en qL1e se genera la responsabilidad del 

contribuyente, tiene frente a un "ente acreedor que puede 

exigir el cumplimiento de la obligaciOn, esto es, el pago. 

Normalmente el sujeto activo es una aL1toridad revestida de 

plenas atribllciones y es el encargado de vigilar el 

cumplimiento de las leyes fiscales, asi como de exigir la 

plena satisfaccion del interes fiscal. 

En ocasiones por el crecimiento del Estado y por la 

naturaleza de 1 os gastos, se presentaron, especialmente en 

Espaf'la, los llamados ingresos de parafiscalidad, qlle no 

figuraban en loé, presLlpuestos general es del Estado, que 
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estaban afectados a un gasto directo y especifico y eran 

recaudado~ por organismos distintos a los propiamente 

fiscal es. 

Por esta situacifm se crearon los organismos que deberian 

captar los ingresos y al mismo tiempo realizarlan el gasto 

afectado a un fin determinado, en cuyo caso el referido 

organismo recaudador se convertia en autoridad por 

disposiciOn legal, 

esto representaba. 

con todas las implicaciones legales que 

Por autoridad podemos considerar la qua esta legitimada en 

los terminas del Articulo 16 Constituciosnal para afectar en 

la Orbita de sus atribuciones la esfera juridica de los 

particulares; disponen pues de la fuerza de la ley para 

mandar y se~ obedecidos. 

Precisamente por este apoyo que les otorga la ley no pueden 

excederse en sus atribuciones, porque en este caso serln 

incompetentes, arbitrarios o autoridades de facto. De 

acuerdo con los principios constitucionales las autoridades 

sOlo estan facultadas en todo aquello que la propia ley 

les sei'(ala, sin que puedan ampliar o modificar esta::, 
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Podemos conc:r-etar las caracteristicas de los organismos 

fi5ci.\le!E. autünomos en la siguiente forma.: 

a) Son organismos distintos a las dependencias fiscales 

que ·tienen 1 a calidad de receptores de creditos 

fis~ales. 

b) Act.t:,an de acuerdo con la ley a la reali2acion de los 

fines legales, esto es, al cumplimiento de la norma. 

c) Por dispwsicion legal son a.dministra.dores de tributos. 

d) Al mismo tiempo necesitan satisfacer las necesidades 

pOblicas de carActer especifico, por medio de los 

recursos que los particulares les provean. 

e) Por 1 as ra2ones apuntadas, se convierten en organos de 

autoridad y sólo pueden realizar actuaciones dentro del 

m¿¡rco 1 egal, 

b) NATURALEZA JURIDICA OEL I,M.S.S. 

A raiz de la modificacion que sufrió la ;;mterior Ley del 

Seguro Soci t<tl ~ el orgenismo denominado Instituto Mexicano 
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del Seg,,..-o Social se conv1..-t10 er, fiscal autonomo, en cuyo 

caso adqu1..-ib una doble naturaleza que debe se..- analizada. 

En primer termino el citado Instituto para la organizaciOn y 

admini stracicn de los servicios de seguridad social, 

adqLli ere la calidad de organismo descentralizado por 

servicios y al mismo tiempo para determinar, c:L1ant i ficar, 

liquidar y recaudar adeudos fiscales se reviste de las 

cualidades antes citadas de organismo fiscal autónomo. Esto 

inclusive se desprendla de los articules 2o. y 135 de la Ley 

anterior del Seguro Social. 

Andres Berra Rojas manifiesta que la descentralizacion por 

servicio: "es un modo de organizac:ion administrativa 

mediante la cual se crea el regimen juridico de una persona_ 

de derecho peiblico, con una competencia limitada a sus fines 

especificas y especializada para atender determinadas 

actividades de interes general, por medio de procedimientos 

tecnicos". <26) 

Prlcticamente los organismos descentralizados son personas 

morales que se constituyen con base en una ley (en ocasiones 

(26) Andres Serra Rojas. Derecho Administrativo. 
PorrOa 1968, plg. 622. 

Manuel 
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en otr-os medios) con un patr1mon10 afectacic,n de caracter 

p~h1irn y que tienen por finalidad la explataciOn de bienes 

o recursos propiedad de la nacion, par·a el desarrollo de 

actividades cient:ificas o tec:nologicas y comünmimte la 

prestación de servicios póblicos o sociales. 

Dentro de este eisquema se necesita que 1 a atenci 011 del 

servicio sea con caracter i sti cas tecni cas, que las 

los disposiciones legales regulen la actividad de 

funcionarios encargados del servicio y que exista un sistema 

de control y revision de los actos de este organismo por 

medio de l~s dependencias del Ejecutivo Federal. 

A traves del sistema de descentralizacion por servicios se 

consigue el maximo aprovechamiento de los recursos con 

personal calificado y lo mas importante, es que se presta un 

servicio pOblico de mejor calidad por la especializacion que 

el mismo reviste. 

Los artlculos 4o. y 5o. de la ley vigente estipulan que el 

I.M.S.S., tendr-a la calidad de organismo publico 

descentralizado encargado del sevicio püblico de caracter 

nacional de seguridad social. Manuel Urista Doria considera 

que por este medio legal se cuenta con todos los elementos 
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para que el servicio sea: "adecuado, regular y uniforme". 

(27) 

El Instituto Mexicano del Seguro Social queda ubicado 

perfectamente en esta clase de organizac:ion, porque as:! lo 

ha declarado enf~ticamente el legislador en el articulo 5o. 

de la ley de la materia; a traves de esta forma el I.M.S.S., 

va a proporcionar el servicio pñblico de caracter nacional 

de la seguridad social y para ello cuenta con la estructura 

administrativa de sus organos que son: 

a) La Asamblea General 

b) El Consejo Tit!cnico 

c) La Comisiem de Vigilancia 

d) La Direccion General 

el Las diversas dependencias del propio organismo que 

dependen de la citada DireL c:ion encargadas 

primordialmente de proporcionar los servicios de 

seguridad soc: i al qo_1e la ley les encomienda. 

Los cuadros ti?cni ces del pet- son,,al que orga,, ir ~rnent e ::,e;+"'· 

(27) Manuel Urista Doria.- El I.M.S.S. es un organismo 
descentralizada por servicios. Boletin Informativo de 
Seguridad Social, plgs. 10 y 11. 
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estructurado para la realización de este servicio de 

a traves de los reglam~mtos interiores, in,,;tructivos o 

acuerdos especifico• de nombramiento, todo ello se hace con 

apoyo en los articules 240 frac:c:ion X y 253 fraccion VI de 

la Ley del Seguro Social. 

Pero el Instituto Mexicano del Seguro Social no solo es un 

organismo descentralizado encargado de proporcionar el 

servicio p~blico de seguridad social, ademas tiene otra 

cualidad que la misma ley le seNala y que ha sido mencionada 

con antelacion como lo es el de ser un organismo fiscal 

autonomo con facultades para determinar creditos fiscales, 

dar bases para su liquidacion, fijarlos en cantidad liquida, 

cobrarlos y percibirlos para despues aplicarlos a los fines 

para los cuales fue creado. 

Este organismo fiscal .autbnomo ha. sido declarado por la 

Suprema Corte de Justicia, con el carac:ter de organismo 

fiscal autonomo con las caracteristicas que ello representa. 

Asi tenemos la siguiente jurisprudencia. 

A partir de la reforma del articulo 117 de la ley del Seguro 

Social, que establece la facultad del Instituto Mexicano 

del Seguro Social para determinar el monto de las 
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aportaciones obrero-patronales que deben cubrirse para 

atender los servicios que presta, es de estun<.Srs.. que el 

propio Instituto actaa como organismo fiscal autOnomo y que, 

por tanto, tiene el carldlcter de autoridad para los efectos 

del amparo que contra el se interponga. 

Apendice de Jurisprudencia 1917-1967, Segunda Sala, pi!lg.290. 

Las caracteristicas de autoridad de que se encuentra 

revestido el Instituto Mexicano del Seguro Social son muy 

importantes y no pueden fusion~rse con los que tambien tiene 

ei citado organismo para prestar el servicio pñblico de 

seguridad social, no obstante que se trate de la misma 

lnstitucion, su estructura legal debe ser muy dii!lfana y 

clara para evitar problemas de constitucionalidad. 

Como en la actualidad ocurre, por una confusion en la 

naturaleza juridica del organismo, el Consejo Tecnico ha 

revestido de caracteristicas de autoridad a organos 

in·feriores del mismo encargados de la determinacion de 

adeudos tributarios, especialmente las dependencias de 

tesoreria, auditoria, cobranza, afiliaciOn y otras y, esta 

confusion se presenta por querer identificar las facultades 

que tiene como organismo descentralizado con las que t1ene 

como organismo fiscal autonomo y ello es totalmente 
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equivocado; inclusive esta situacion la anota en forma 

pragmltlca Manuel Urista Doria al decirg "La ley del Seguro 

Social adopta un sistema mixto para la designacion de los 

funcionarios del Instituto. En algunos casos interviene la 

Administracion Pilblica Central y en otros es el propio 
11 

Instituto quien los designa directamente. (28) 

Realmente no es la ley del Seguro Social.la que adopta el 

sistema mixto, sino que es la falta de anllisis de las 

cualidades de la institucion lo que ha provocado la referida 

confusion, porque 1:i bien es cierto que la ley de la materia 

establece en el articulo 240 que el Instituto puede 

organizar sus dependencias y expedir sus reglamento: 

interiores y ello lo esta haciendo por medio del Consejo 

Tecnico, tambien es cierto que estas facultades se 

concentran estrictamente en la posibilidad de 

servicios pablic:os de seguridad social, esto es, en su 

cualidad de organismo descentral.i zado, porque el Consejo 

T~cnico no obstante ser la m~xima autoridad· administrativa 

del Instituto no puede proveer en la esfera administrativa 

el estricto cumplimiento de las leyes, como lo di1:pone la 

frS1ccion del articulo 89 Constitucional, ya que esta 

facultad le estl reaervada al titular del Ejecutivo Federal. 

(28) Op. Cit., p/llg. 14. 
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En la misma forma tenemos el caso de las normas que regirllin 

el procedimiento para el aseguramiento de los trabajadores 

temporal es y eventual es urbanos d•? 1;; industria de 1 a 

construccion-, que se aprobaron por el Consejo Tllicn:lco en 

AcLH?rdo del 11 de octubre de 1978, donde se llega a un 

sistema especifico para la determinacion del pago de cuotas, 

retencion y compensacibn a subcontratistas, identiflcaciOn a 

trabajadores, fijacibn de indices de determinacion de cuotas 

y estipulacion de porcentajes de mano de obra por cada una 

de 1 as di versas edi fi caci ones u obras que se realicen, 

cuerpo legal que es tipicamente tributario y que sin 

embargo no fue sancionado por el poder legislativo en algLlna 

disposición legal y tampoco emano del titular del Ejecutivo 

Federal. 

En la misma forma tenemos que existen en la fase organica y 

estructural de las diversas dependencias del referido 

instituto, reglamentos que han sido ordenados por el 

Presidente de la Repc,blica como seria el caso del reglamento 

de dalegaciones regionales y estatales del Instituto 

Mexicano del S!':gL,rD Social, en cambio el Consejo Ti!!cnico ha 

aprobado el naglamento de organiz;.cii'm interna de las 

delegaciones regionales del I.M.S.S., donde se analizan 

situaciones estructurales de las oficinas desc:oncentradas de 

este organismo que en alguno.s casos exceden a la simple 
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descripcion de ·funciones de los encargados de proporcionar 

ser vicios de seguridad social, ya que sa trata de 

la prerrogativas tipicamente tributari.;;,.s, como son 

responsabilidad qua tiene el encargado de la secciOn de 

emisiones, adeudos y cobranzas. 

No se puede desconocer que an ocasiones es dificil separar 

las estructuras legales de un cuerpo organice que describe 

las actividades de diversas dependencias del propio 

Instituto, pero en estos casos debera considerarse que solo 

el Presidente de la Repóblica puede emitir este tipo de 

ordenamientos, en virtud de que solo la Constitucion 

autoriza al Pt-esidente de la Repi.1blica a dictar en la esfera 

administrativa normas que tiendan al exacto cumplimiento de 

1 as leyes. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social no puede sustraerse 

de la orbita fiscal porque la misma esta implicita en toda 

su estructura financiera y desarrollo econOmico, y en esas 

condiciones los principios que prevalecen en la materia 

tributaria le son totalmente aplJcables en lo concerniente; 

de tal suerte, que no es factible que involucre las normas 

que se refieran a esta materia con las que se refieren a la 

prestaciOn de servicios de car•cter püblico de seguridad 

social, ello crea confusibn y especialmente ilegalidad. 
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La Segunda Bala de la Suprema Corte de Ju•ticia de la naclbn 

SEGURO SOCIAL, INSTITUTO MEXICANO DEL, DEPARTAMENTO DE 

AUDITORIA A LAS EMPRESAS, LEGALIDAD DE SU CREACION POR 

ACUERDO DEL CONSEJO TECNICO. Entre las funciones del 

Inst-ituto Mexicano del Seguro Social, se encuentra la de 

organizar sus dependencias y fijar la estructura y 

funcionamiento de las mismas (articulo 107, ahora 240 

fracciOn VIII de la ley del Seguro Social), es por ello que, 

realizando dicha funciOn a traves del Consejo Tecnico <esta 

autoridad con base en la frac:cion VI del articulo 117, ahora 

253 de la propia ley y corno administrador del instituto 

segfm el articulo 12 ahora 252 de la citada ley> expidio el 

reglamento de organizacion interna del Instituto Mexicano 

del Seguro Social, aprobado en el Acuerdo numero 2126 del 15 

de octubre de 1947. Aunque en el no se encuentra el 

Departamento de Auditoria a las Empresas, como el Instituto 

tiene qL\e organizar la dependencia que pudiera concluir con 

las funciones consistentes en recaudar cuotas, inspecciones, 

realizar visitas domiciliarias, r~.isar listas de raya y 

demas documentacion consistente al Seguro, 

el mismo Consejo Tecnico que dicto el 

fue por ello que 

reglamento de 

organizacion interna, emitib los Acuerdos 143, 103, 169 y 

805 mediante los cuales por el primero creo la Tesoreria del 



61 

Insti tute y por el segundo el Departamento de Aucli tod. a a 

las Empresas. 

En las condiciones antes seí'laladas, no existe pugna alguna 

entre los Acuerdos emitidos por el Consejo Tecnico del 

I.M.S.S. y el Articulo 89 fraccion I Constitucional, porque 

si el Consejo Tecnico puede emitir los reglamentos 

interiores a que se refiere la fraccion l del articulo 107 

de la ley del Seguro Social, al Instituto correponde 

organizar sus dependencias y fijar la estructura y 

funcionamiento de las mismas asi como recaudar las cuotas 

(fraccion II del articulo 107), 

trabajo, articulo 122, 

establecimientos donde prestan 

sujetos a la obligacion del 

inspeccionar los centros de 

ahora 241, visitar los 

sus servicios trabajadores 

Seguro, articulo 90 del 

reglamento de la ley del Seguro Social en lo relativo a la 

lnsp~ccion de patrones y trabajadores, de 25 de abril de 

1943, revisar las listas de raya y ciernas documentos 

conducentes para el seguro (articulo 21 del reg1amento de la 

ley del Seguro Social relativo a la afiliacion de patrones y 

trabajadores, publicado en el Diario Oficial del 2 de 

septiembre de 19601, resulta claro que también puede crear 

el departamento respectivo que se encargue especialmente de 

dichas. funciones, con el fin de cerciorarse si los patrones 

est•n dando o no cumplimiento a la ley del Seguro Social y 
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sus reglamentos. Por lo que considera que la creaciOn del 

Departamento de Auditoria a las Empresas por parte del H. 

Consejo Tecn:ico en su Acuerdo 169 y 805 del 11 de julio de 

1966• es legéill y tiene su apoyo en las disposiciones que han 

quedado seNaladas. 

Apendice de Jurisprudencia al Semanario Judicial de la 

Federacion 1917 - 1975 tercera parte, Segunda Sala, pagina 

489. 

Se desprende de la ejecutoria. transcrita que la Segunda 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la NaciOn incurriO 

en la confusion mencionada precisamente por apoyar la 

creaciOn de una dependencia con atribuciones fiscales como 

es la Tesoreria del Seguro Social y el Departamento de 

Auditoria a las Empresas, en los numerales que permiten al 

Consejo Tecnico ~stablecer reglamentos interiores de 

trabajo, pero este sistema no es adecuado ni tampoco el 

correcto porque el articulo 422 de la ley federal de trabajo 

considera que por reglamento interior de trabajo se 

comprende el conjunto de disposiciones obligatorias para 

trabajadores y p,ü.r-one.;. en el desarrollo de los trabajos de 

una empresa o establecimiento, constituyendo en este caso 

d1sposicicmes que estan implicitas en la subordinaciOn que 

se pni!se!"lt a ei,t ·· :0 el empleado y el emp 1 eador, como ser 1 an 
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todas las indicaciones para que estos ultimes cumplan 

correctamente con su trabajo. En Derecho PO.bl ico st;l p11t:1rl~n 

dictar estos reglamentos, pero al afectar a los 

particulares con su formulacion, esta facultad solo le esta 

reservada al Presidente de la Repüblica. 

El Consejo Tecnico puede con su maxima jerarquia establecer 

los referidos reglamentos interiores de trabajo para que el 

personal administrativo, tecnico y profesional del organismo 

realice mejor sus funciones dentro de esta esfera de 

atribuciones no puede crear organos de autoridad, porque los 

mismos no pueden quedar ubicadas en estos ordenamientos ya 

que en este caso se estarla dotando de atribuciones a un 

organo 

de los 

laboral. 

del Instituto para afectar la esfera de atribuciones 

particulares que son totalmente ajenos al vinculo 

Menos aun podria establecer este tipo de organos de 

autoridad por medio de acuerdos aislados que estarla apoyado 

en la disposicion que permite establecer reglamentos 

interiores de trabajo. 

El multic:itado lnstitudo Mexicano del Seguro Social, es el 

organismo descentralizado que mas disposiciones tiene y que 

han sido formuladas en condiciones irregulares, 
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quizas por las mismas necesidades de actuacion del citado 

Instituto, pero es imprescindibl!!! una sistematizaciOn y 

si mpl i ·f i caci 6n de todo este conjunto de normas p<:l>ra que el 

organismo pueda des@rrcl 1 ar: sus tú:tos legal es en el marco 

juridico apropiado, ya que la referida adecuación de las 

normas debera ser tomando en cuenta su correcta ubicacicm 

dentro de la dualidad de atribut:i.ones- de que se ve revestido 

este Instituto. 

La autoridad hacendaria en nuestro pais en materia ·federal 

es la Secretaria de Hacienda y Creditro Publico y la misma 

ti ene qL1e someter a 1 a estructura juri di ca que se desprende 

de la misma Constitucion y de la Ley Organic:a de la 

Adminlstracion P~blica, de tal s~erte que el titular del 

Ejecutivo Federal -fue el que publico su reglamento interior 

vigente a partir del 1 de enero de 1980, donde sef'tala "en 

una connotacion de esfera p~blica se estructuran las 

diversas dependencias de la Secretaria en forma armonica y 

jerarquica pari'\ que los ciudadanos conozcan con precision y 

claridad cuales son las facultades de sus distintos 

organos." (29) 

(29) Jose tcipez Portillo, Considerando para la public:acion 
del Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda y 
Cr•dito P6blico, 28 de Diciembre de 1979. 
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En cambio un cJrgani!!'lmo fiscal autonom1:i que tiene solo la 

funciOn de recaudé.u:n un tributo (~pcrtacione~ de la seguridad 

social), se ve revestido de prerrogativas que son superior-es 

a las que se sujeta el Ministro de Hacienda, siendo que en 

ambos casos las dos dependencias tienen la calidad de 

autoridades fiscales. 
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CAPITULO IV 

LA RETENCION DE LA CUOTA OBRERA 
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al CARACTERISTICA DOCTRINAL. 

b l JUST1 F I CAC ION CONST ITUC 1 ONAL. 

c) ANALISIS DEL RETENEDOR EN EL CODIGO FISCAL DE LA 

FEDERACIDN. 

dl PARTICULARIDADES DEL RETENEDOR EN LA LEY DEL 

SEGURO SOC !AL. 

Al CARACTERISTICA DOCTRINAL. 

Sera necesario tratar de conceptuar las funciones que 

desempeftan los pa"l:rones en 1 a recaudac:i ón de 1 a cuota 

obrera, de acuerdo con los principios que establecen las 

leyes y la doctrina para la responsabilidad de los sujetos 

pasivos por adeudo ajeno y en especial del responsable por 

sustitución toda vez que, las citadas funciones quedan 

comprendidas en esta clase de responsabilidad. 

En principio de cuentas se debe manifestar que la 

responsabilidad de los sujetos pasivos en materia fiscal 

adquiere c:ar-acteristicas sui generis, porque como lo seftala 

Augusto Fantozzi, 

sujetos implicados a los cuales la ley les atribuye una 

serie de obligaciones en virtud de su intervencion en el 
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hecho generador, siendo la principal la de encontrarse en 

una posicion deudora, sin que voluntariamente hayan aceptado 

este compromiso". (30> 

Estos sujetos se clasifican en deudores originarios y en 

responsables ante el ·fisco por una deuda ajena. Dino 

Jarach denomina al primero responsable contribuyente y a los 

segundos c:lasifict\ 

ll a> Responsables por sustituc:iem, 

b) Responsables por garantia y 

e) • 11 Responsables solidarios. (11) 

Manuel Audreozzi deffne a los dos primeros tipos de sujetos 

pasi'vos en los siguientes terminos 
\I 

Responsable 

contribuyente es la persona que ha intervenido directamente 

en la creacion o modificacion de la situacion juridica 

tributaria ••• Responsable por sustitucion P.s aquel que, por 

virtud de una disposicion de la ley, es responsable del pago 

del credito tributario y no por la intervenciOn ·personal 

directa que tuvo en la creaciOn de la situaciOn. Las dos 

o.ltimas clasificaciones no las de-fine ya que solo menciona 

(3(1) Augusto Fantozzi. 
Tributario". U TE T 

"La solidarietei.d 
1968. p~g. 11-17. 

(31) Dino Jarach. El Hecho Imponible. 
jurisprudencia Argentina 1943, p&g. 146. 

Nel Diritto 

Revista de 
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que se originan por la partic:l.pacion que tienen funcionarios 

o particulares en la creacion del hecho generador. Giuliani 

Fonrouge abunda sobre estos com:eptos y aclara que sujeto 

pasivo de la obligacil!ln tributaria es la persona que debe. 

cumplir la prestacion fijacla en la ley y solo debemos 

otorgar la palabra contribuyente al primero de ellos, puesto 

que si en la mayoria de las veces ambas figuras se 

identifican en una sola persona, ello no significa una regla 

general porque en varias ocasiones no coinciden en materia 
,1 

fiscal. (32) 

De estos enunciados no desprendemos cuales son las 

características intrínsecas de ambos sujetos, toda vez que 

el contribuyente siempre es considerado obligado principal, 

sin embargo al substituto el fisco le atribuye las 

responsabilidades mas sobresalientes que se presentan en la 

rel aci cm jur'! di ca tributaria, porque ademas de retener y 

enterar el impuesto, debe cumplir con las obligaciones 

formales; por estos motivos Gianini concluye que se coloca ,, 
en todas los aspectos en lugar del principal (33) por esta 

(32) A.T. Gianini. Instituciones de Derecho tributario Ed de 
Derecho Financiero 1957. pag 126 

(33) Ernesto Flores Zavala. Elementos de finanzas póblicas 
. mexicanas. Ed. porrt1a 1967. pag 96. 
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razOn surge la duda de quien sera realmente el obligado 

principal, puesto que el responsable sustituto sin haber 

participado en el hecho generil\dor, Sl'! subroga totalmente en 

la obligacion primaria. 

Los autores han tratado de justificar a esta impar figura 

del Derecho Fiscal, Flores Zaviilll a dice "Se basa 

pago del tributo ••• por eso proponemos que le llame: 

responsabilidad por control en la fuente del ingreso. 

Jea.quin B Ortega los considera. agentes auxiliares del fisco 

por la retenc:ion que efectoan al descontar los pagos á los 

deudores directos.ij(34) 

,, 
Gianini dice que no hay que buscar las caracter:l.sticas del 

substituto, mas que en la legal superposicion que este hace 

del principal deudor.'' (35) 

Creo, sin embargo, que la explic:aciOn mas idOnea nos la 

<34) Joaquin B. Ortega, citado por Emilio Margil\in Manatou. 
lntroducciOn al estudio del Derecho trubutario 
Mexicano, Universidad AutOnoma de San Luis Potosr 
1969, pag. 2so. 

<35> G1anini Op. Cit. Pag. l?t;. 
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proporciona Adolfo Carretero Perez, en estos breves 

1. No hay distincibn entre deuda y responsabilidad. 

2. No puede hablarse de una ejecucion legal o de que el 

substituto sea organo de la Administracion. 

3, En realidad su naturaleza se identifica con el su-jeto 

pasivo principal, por lo que se puede llamar segundo 
n 

contribuyente. (36) 

Estimo como v~lida esta oltima afirmaciOn, ya que 

efectivamente el legislador ha querido que no solo exista un 

principal obligado, sino que por la necesidad de contar en 

forma segura con una adecuada recaudacion, estable dos 

responsables del tributo en forma originaria; 

definitivamente si el sustituto se coloca para todos los 

efectos en lugar del particular que realiza el hecho 

generador, no puede ser considerado responsable secundario o 

solidario. 

'36i Adolfo C;;u-re'cero Perez. 
1968, pag. 429 a 431. 

Derecho í-- t nanr- 1 ere, S~nt 1 1 l r"=ln.s. 
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bl JUSTIFICACIDN CONSTITUCIONAL. 

Nuestras disposiciones torales siempre han se!'lalado la 

obligac:ion de los mexicanos para sostener las cargas 

pt:1blicas. 

El articulo 36 de la Constitucion de Apatzinglm de 11314 

sel'lalaba que: "1 as contribuciones poblicas no son 

extorsiones de la sociedad sino donaciones de los ciudadanos 

para seguridad y defensa" posteriormente el articulo 31 de 

la Constitucion de 1857, establec:ia que era obligaciOn de 

los mexicanos: 

"Contribuir a los gastos poblic:os as! de la federaciOn como 

del estado y munic:ip1o en que residan, de la manera 

proporcional y equitativa que dispongan las leyes" esta 

misma redacci on la sostuvo el consti tL·.yente de 1917, 

precisamente en el articulo 31 fracciOn IV. 

En esta forma el estado siempre ha impuesto su soberania 

para tener potestad tributaria, porque a su vez se convierte 

en oblig~,cion de los nacionales para sostener los gastos 

pablicos. Aparentl'i!mente de esta obligacifm constitucional 

no se desprende er, forma inicial que se pueda exigit- a 

persona• que no participan en las situaciones legales 
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generadoras de tributos, toda la responsabilidad formal y 

material ante el fisco; ello tambien presentarla otro 

problema consistente en que por el servicio proporcionado, 

el responsable substituto no va a recibir ninguna 

remuneracion y entonces quiza se vulneraria el articulo 5o. 

de nuestra carta magna. 

Este dilema lo ha resuelto la Suprema Corte de Justicia de 

la Nacion en sendas ejecutorias, donde se ha abordado el 

problema. La primera senalo que los deberes de retenciOn 

corresponden a la facultad del fisco para hacer expedita la 

recaudacion, y que la misma es una "facultad implicita en la 

fracciOn IV del articulo 31 Constitucional, que al conceder 

atribuciones al Estado para establecer contribuciones no 

consagra una relacion juridica simple, en la que el 

gobernado tenga salol~ obligaciOn de pagar el tributo y el 

Estado el hecho correlativo de cobrarle, sino que constituye 

uno de los basamentos del complejo de derechos, obligaciones 

y atribuciones que forman el contenido del derecho 

tributario, entre las que se hallan las de controlar el 

tributo mediante la imposicibn de obligacione~ a terceros". 

(37) 

(37) Semanario Judicial de la Federacion VII epoca. Vol.VI, 
primera parte, p~gs 144-145, citado por Sergio Feo. de 
la Gsrza. Derecho Financiero Mexicano. Ed. Porr~a 1965. 
pag. 489. 
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En la segunda sostuvo que. "La ley analizada, por otra 

parte, al estabiecer el sistema d~ recaudaciOn del tributo 

pagadores de los sueldos o salarios, no es violatoria del 

primer p~rrafo del articulo So. Constitucional, ya que la 

garantia de que nadie puede ser privado del producto de su 

trabajo, sino por resolucibn judicial, no alcanza la 

i-acultad ec:onomico-coactiva del estado, pues si este se 

hallara obligado en c:ada c:aso a obtener resoluc:ion judicial 

para hacer efectivo el impuesto, se veria en peligro su ,, 
propia estructura y funcionamiento. (38) 

Se desprende del@ anterior que la figura del responsable 

por substitucion encuentra pleno apoyo en el articulo 31 

frac:cion IV de nuestro maximo ordenamiento, ya que por este 

servicio el citado responsable cumple con una de las 

obligaciones que establece el numeral en cumentario, tanto 

para los mexicanos como para los extanjeros que realicen las 

situaciones gravadas. El legislador ordinario tiene plenas 

atribuciones para sel'falar en los ordenamientos fiscales que 

determinadas personas se substituyan totalmente ante la 

(38) Amparo en revision 1012/63. 
presidente de la suprema 
nacion, año i967. Pag. 209 

visible en el informe del 
corte de justicia de la 
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hacienda publica en las obligaciones que se generan por los 

deudores originarios. 

El estado moderno requiere ineludfblemente del retenedor, 

porque sin 

causantes y 

el no 

menos 

se podria gravar a un 

controlarlosJ tal es el 

sinnamero de 

caso de las 

personas que reciben productos del trabajo o del capital, 

los -beneficiarios de sorteos y juegos permitidos, extanje;ros 

que sin ser residentes en nuestro pais proporcionan su 

servic_io o alquilan bienes muebles, asi como por otras 

situaciones similares. Todo esto se traduce en el sentido 

de que se requiere en la pr~ctica del auxilio de personas 

que pueden hacer cumplir estas obligaciones; de donde se 

concluye que la obligac:iOn del retenedor efectivamente se 

encuentra impl!.c:ita en la fraccíOn IV del Articulo 31 

Constitucional, ya que para contribuir para sostener los 

gastos pablicos no debe entenderse solamente la entrega de 

dinero por concepto tributario al -fisco, sino que es 

necesario ayudar a soportar una estructura administrativa 

idOnea que puede hacer factible los fines del Estado; dicha 

estructura se organiza con las medidas de control y 

recaudac:ibn necesarias para observar el cumplimiento de las 

leyes. 

Con estas medidas no se encarecen los sistemas de 
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recaudacion, se busca su m~ximo rendimiento y la sociedad se 

beneficia, por tanto el retenedor, por SLI posicion en el 

fenomeno economice que genera un tributo, debe cumplir con 

esta funcion de convertirse en contribuyente por mandamiento 

de ley, sin que perciba por este servicio una remuneracion 

de parte del fisco, puesto que dicha labor forma parte de 

las obligaciones de los mexicanos. 

e) ANALISIS DEL RETENEDOR EN EL CODIGO FISCAL DE LA 

FEDERACION. 

El Codigo Fiscal de la Federacion de 1938 'definla con 

claridad las diversas clases de sujetos pasivos que nacian 

de la relacion tributaria, tanto los de caracter propio como 

los de adeudo ajeno. Al primero lo conceptuaba en el 

articulo 20 como la persona fisica o moral qL1e estaba 

obligada en forma directa al pago de una prestacion 

determinada y al retenedor lo describia en el articulo 27 de 

la siguiente manera "ser~n sujetos del credito fiscal en 

substitucion del deudor primitivo, todas las personas que 

hagan a otras cualqllier pago en efectivo o en especie, que 

sea objeto di recto de Lln impuesto personal". Estos 

lineamientos cumplieron su cometido y lo {mico que les falta 
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fue la nece!i>i.dad de actualizar la definicion del substituto, 

efectuaban pagos en impuestos reales, tal y como lo 

establece el articulo 80. de la Ley de Loterias, Sorteos y 

Juegos permitidos. 

Desgraciadamente esta separacion fue eliminada y todos los 

sujetos pasivos por. adeudo ajeno quedaron comprendidos en la 

cie responsables solidarios. La eomisiOn redactora. del nuevo 

Codigo Fiscal, justifico la alteracion en los siguientes 

terminas: "Esta clasific:acion de responsabilidad 

(solidaria, objetiva y substituta), ütil desde el punto de 

vista doctrinario para explicar las razones por las cuales 

un tercero puede resultar responsable de creditos fiscales, 

es innecesaria para los fines del derecho positivo, por el 

que basta reunir en una sola forma de responsabilidad las 

causas que hasta ahora se regulaban por separado ••• el 

optar solo por la responsabilidad solidaria tiene la ventaja 

de que es un concepto ampliamente desarrollado por el 

por lo que toca a la substitucit'm del 

deudor, en realidad no se reconocia en los terminas del 

derecho comün. (39) ;.· 

de la Comision Redactora del 
la Federacion al Secretario 

Nuevo 
de 

(39) Informe Razonado 
Codigo Fiscal de 
Hacienda y Crédito 
n6mero 43, plg. 22. 

Publico. Investigacion Fiscal, 



78 

Como se observa, existe un contrasentido en lo antes 

transcrito, se acepta una forma de responsbilidad por deudi:\ 

ajena, por su amplia regulacion, sin embargo existe una 

figura que es desconocida p.,;ra el derecho comr.in 0 que 

comprendida sin ninguna just:lficacicm en el renglon de 

responsabilidad solidaria. Sergio Francisco de la Gar2a 

critica esta funciom, ya que: "la estructura misma y los 

fund;:.,.mentos atribucion son los que exigen tales 

distinciones, es superficial y carente de an~lisis, de que 

las tres categorias de responssbilid.,;d en rec1lidad son une\ ,, ,, 
sola (4(1) Margbin Manautou seí'iala que es criticable la 

supresion, porque las leyes tributaric1s distinguen muy 
41 

claramente entre responsabilidad objetivc1 y substituta (41) 

Eugenio Arriagc1 Mayes no se pronunc;ia sobre lo indebido del 

r.:ambio, sin embc1rgo Sil proporc:i onc1r 1 o\S notas 

cc1rc1c:teri st i cc1s de lc1 responsabilidad solidaria en el 

derec:ho comOn, menciona varias de ellas que no tienen 

ningun1:1 relacion con la responsabilidad ,, substituta, c:omo 

son: se generc1 por el incumplimiento de lc1 obligacion 

tri twt21ri a; o para r:uc1ndo el principc1l dejs de pc1gc1ra se 

requiere un c1cto de c1utoridad para afectar al solidarlo y 

(401 Sergio Franr.:isco de la Garza, Op. Cit. plg. 436. 

<41\ Emilio Mé>rgain Man,;utov. Op. Cit. pil<g. 286. 



79 

por ~ltimo supone el derecho de responsable por solidaridad 

de repetir en contra del deudor directo. De todo ello se 

infiere que t.ampoco acepta 1 ill supresi On. ( 42) ""· 

Es tan equivocada la uniflcaciOn que el mismo COdigo Fiscal 

otorg8 trate1miento distinto a los responsables substitutos 

sobre todos los dem~s, ya que los equip8ra a los;. 

responsables directos en varias disposicione:, como por 

ejemplo en el 8rtlculo 27 del cit8do orden8miento, pretende 

el legislador cumplir con la descripciOn del responsable por 

substituciOn cuando establece en el articulo 26 fraccion 

del multicite1do codigo, que son respons@bles lss person8s 

que tengan la oblig,;icion de retener y recaud8r creditos 

fiscales a cargo de terceros; con esto se abstiene de 

presentar una definiciOn y solo proporciona alguna de sus 

caracterlsticas, quedando fuera ld ffias importante como es la 

subst i tuci en completa del substituto por el responsbl e 

directo; por ello adem~s de estar mal ubicada~ se enuncia en 

forma incompleta esta figura. 

<42> Eugenio Arriaga Mayes. "Res;ponsabilidad solidaria en el 
Derecho Tributario". V nomero extraordinario de l 1.> 

revist1.> del Tribun1.>l Fiscal de la Federaci~n plgs. 78-
81. 



80 

d) PARTICULARIDADES DEL RETENEDOR EN LA LEY 

DEL SEGURO SOCIAL, 

La seguridad social requiere sistemas de financiamiento 

indispensables para soportar las cargas de los servicios que 

se deben otorgar. La Ley de 1943 estructuro el regimen 

obligatorio en un apoyo financiero de contribucion triple, 

con las aportaciones del Estado, de los trabajadores y de 

los patrones. La primera de ellas se origina por el 

ejercicio del gasto pablico qu~ efectña el Erario Federal 

para coadyllvar al sostenimiento del sistema y como una 

aportacibn de la sociedad al -mejoramiento de sus 

componentes. En cambio las otras dos aportaciones implican 

una determinacion de creditos fiscales, mediante la 

responsabilidad del patrOn de liquidar ambas al Instituto. 

La i'mica persona que se identifica fisicamente para los 

fines de recaudacion. es el empleador, quien ·carga con todas 

las obligaciones formales y materiales de la determinacion 

de las cuotas, con la sola facultad de poder descontar la 

cuota obrera a los trabajadores que perciben milis del 

salario min:i.mo. El articulo _3(1 de la original Ley del Seguro 

Sot:i al establec!a la facultad citada, dejando COílH1 

l. i mi titci Cn, si el descuento no efectu.aba 
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oportunamente, sOlo se podrlan descontar cuatro cotizaciones 

semanales acumuladas. Esta disposic:icn se reformo el 28 de 

febrero de 1949, para agregarle un segundo p~rrafo, donde se 

"Al patron 1,;e le c:cmsiderari< 

depositario respcn!llable de las cuotas que descuente a sus 

trabajadores. en los t~rminos de este articulo, contrayendo 

por el 5olo hecho da verificar el descuento, la obligaciOn 

de entregarlas oportunamente al lnstH:úto". 

Por esta adiciOn se enfatizo que los patrones eran 

responsables de las cuotas obreras, sOlo que sin utilizar la 

descripcion del Coc:ligo Fiscal para los substitutos, se 

acepto la figura del depositario por ministerio de ley, 

mismo que debe realizar las funciones enunciadas por Arriaga 

Mayes en los si°guientes termines: "Descontar el importe ele 

una obligacifm tributaria, transf:i.riendole la propiedad de 

estas sumas, puesto que se trata de bienes fungibles y se 

obliga a la vez a entregar igual suma a la percibida en la 

misma especie a favor de la autoridad administrativa" (43>. 

Considero que por el hecho de la guarda de la suma de bienes 

fungibles, no se constituye propiamente en c:lepOsito. El 

<43l Eugenio Arr1aga Mayes. Dp. Cit. Pág. 86. 



articulo 2516 del Codigo Civil de aplicaclOn federal seftala 

el contrato de deposito como aquel1 "por el cual el 

depositario se obliga hacia el depositante• re,ci.bir una 

cosa mueble o inmueble que aquel confia y la guarda p•r• 

restituirla cuando la pida el depositante", teniendo por 

principales obligaciones el depositario, las que n~•glosa 

Sllnchez Medal 13n los siguientes termino!f.t 

De 

al recibir l• cosa; 

b) cuidar o conservar la cosa; 

c) abstenerse de usar la ·Cosa y 

d) en caso de biene;,. f1,nqi.bles, 

1' 
equivalencia (44). 

acuerdo con las notas ftscales 

restituir por· 

el responsajble 

substituto, no sOlo debe cumplir con la guarda del dinero, 

misma que es importante y trascendente, sino que tambien 

debe observar otras obligaciones ajenas al deposito, como 

son: las de cumplir con la entrega oportuna del dinero en el 

plazo establecido en la ley, cumplir con todas las 

formalidades de control y verificaciOn que realizan las 

autoridades, 11 evar la documentBci on i ndi spensabl e para 

(441 Rambn BAnchez Medal. Da loB cuntretub tl ~il•• Ed. 
Porr~a 1963. PAgs. 223 - ??b. 

82 
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certificar la correcta recaudacióni dar avisos y llenar 

formularios establecidos por la autoridad sobre el hecho 

generador y en resumen colocarse en lugar del primitivo 

responsable. 

Si bien es cierto que Rojina Villegas acepta el depbsito 

administrativo y fiscal, y que a este· lo ubica solo en el 

campo de la garantía para obtener permi!llos, concesiones, 

suspensibn del procedimiento ejecutivo por la autoridad 

(45), tambi~n es verdad que el COdigo Fiscal de la 

FederaciOn permite lo1 intervenciOn del depositario en la via 

ec:onomico-coactiva, pero esto no se realiza por una funcion 

de retenedor sino que mas bien se identifica con el deposito 

judicial. 

En relacion con las cuotas obrero patronales, es necesario 

precisar que la retenciOn efectuada de las mismas por los 

patrones, tiene rasgos distintivos que las separan del 

deposito, las cuales tambien se desprenden del cuerpo de la 

ley; de los mismos se pueden distinguir los siguientes: 

al Las cuotas obrero patronales no las va a restituir el 

(45) Rafael Rojina Villegas. Compendio de Derecho Civil. 
Antigua Libreria Robredo l962. Pillg. 255. 
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patrOn a sus trabajadores. 

b) En caso de que se llegue a constituir una guarda de 

dinero, esta la realizara el Instituto para garantla 

del credito como deposito administrativo, pero no 

interviene para nada el substituto. 

c> Tendra que responder el patrbn ante una autoridad ajena 

de la persona que recibiO el dinero. 

d) No interviene el consentimiento del patr"on, sino que 

se genera por disposicion de ley. 

e) Los patrones que pagan salario mínimo no pueden retener 

las cuotas de sus trabajadores, por tanto no se puede 

hablar de depositario, sin embargo tiene la misma 

situacion que los otros patrones y adem~s la de cubrir 

las aportaciones obrero patronales. 

f) Tiene .que complementar la entrega de dinero con otras 

obligaciones formales ajenas al depOsito. 

g) Existe una limitaciOn que deforma cualquier posible 

depbsi lo, ya que sel o se pueden descont;ar 1 ;as cuatro 

a1t1mas cotizaciones semanalea. 
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h) La entrega de dinero se presenta antes que se termine 

el periodo de oportunidad del pago, sin que intervenga 

la autoridad, porque si el 1 a requiere el cobro por 

hacerse exigible, 

la cuota obrera. 

debera cubrir recargos el patrOn por 

Por estas razones considero que no fue apropiado para el 

l~gislador el incluir dentro del texto legal la figura del 

deposito, por el hecho de que el patrOn deba guardar el 

dinero, ya que esta obligaciOn en materia fiscal se vuelve 

compleja, puesto que va aunada a muchas otras que son 

totalmente distintas al deposito. No obstante esta 

imprecision, la ley actual reitero la característica del 

depositario en su articulo 44. 

Por otra parte la ley del Seguro Social en forma muy 

acertada solo autoriza el descuento de las ñltimas cuatro 

cotizaciones, lo cual obliga a los patrones a cumplir con 

.. xar-ti hui sus funciones de retencion y evita descuentos 

exagerados sobre el patrimoniQ del trabajador. 

Existen cuatro aspectos que proceder e a resaltar-, sobre el 

descuento da la cuota obrera, sobre los cuales falta 

regulacion apropiada. El primer-o de ellos se refiere a los 

trabajadores qua obtienen salario fijo o variable er 
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cantidades un poco superiores a las del minimo; al disminuir 

los patrones la citada cuota, provoca que estos trabajadores 

obtengan un neto inferior al minimo legal; es necesario 

entonces crear un sistema que podia ser parecido a la 

reforma que sufrio el articulo 56 de la ley del Impuesto 

sobre la Renta, el 19 de noviembre de 1974~ para que los 

trabajadores por ningan concepto ganen menos del 

salario minimo. 

El segundo aspecto se refiere tambien a este mismo problema 

de los trabajadores que tienen un poco mis del salario 

minimo, ya que las empresas no _saben a quien entregar el 

descuento, si al fisco federal por el impuesto sobre la 

renta, o al I'nsti tuto por la cuota obrera, al generarse 

ambos ciceditos de leyes que tienen igual jerarquta e 

inclusive igual preferencia fiscal en los terminas del 

articulo 269 de la Ley del Seguro Social; es necesario un 

acuerdo de coordinacion para que se aclaren los problemas y 

se tenga participaciOn concurrente. 

El tercer .llngul o de relevancia se refiere a que los patrones 

desde la primera semana del bimestre hasta el dla 15 del mes 

siguiente gozan de un plazo de 8 a 75 dias en que pueden 

utilizar el dinero retenido, mismo que le permite 

financi ami er1tos 1 nternos, mant ~)ner el ev;,da su 
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bancaria, y otros beneficios, sin que los trabajadores 

participen en ellos. 

Este renglon justifica con creces la func:iOn retenedora que 

ejercen los patrones, pero quizAs serla bondadoso un ajuste 

actuarial para que los trabajadores vieran disminuida 

proporcionalmente su aportac:ion en las ultimas semanas del 

bimestre. 

Por ültimo también existe carencia de regulacibn cuando el 

Instituto devuelve las cuotas obrero patronales enteradas 

por la empresa sin justificacibn legal; sin embargo las 

compal'lias no devuelven a sus trabajadores la cantidad que a 

estos corresponde. Es necesario separar la liquidacion para 

que cada parte interesada obtenga estrictamente la 

devolucion relativa a su aportacion. 
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CAPITIIJ n V 

PAGO DE CUOTAS Y OTROS MEDIOS DE EXTINCTON 
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;,l flF.TFRMINAClON DE ADEIIOOS. 

bi LA Dl::.11::.HMlNAC!UN Y 1..11,!U!UAL;lUN üE CiiüTAS ü8RERü 

PATRON?lLES. 

c) FIJACION DE LA BASE. 

d) DECLARACION Y PAGOS. 

e) PAGO INDEBIDO. 

f) OTRAS FORMAS DE EXTINCION DE CUOTAS OBRERO 

PATRONALES. 

a) DETERMINACION DE ADEUDOS. 

Al momento en que el hecho generador se configurc1, se 

estc1blec:e unó.\ obligacion denomin<!de> ex-lege que provoco> el 

nacimiento de un ct'tmulo import.ante de compromisos h!!\ci;¡ 

los ~articulares y las autoridades~ asf seNc1la Slinz de 

Bujanda: 

"El origen de esta obligacibn permite distinguir el origen 

de la deuda impositiva, determinar la ley aplicable, se 

tuantifica el d~bito fiscal, ~e establece el domicilio 

fiscal; la fecha de la exigibilidad del adeudo" (46l. 

(461 Citado por Sergio Frc1ncisco de la Garza. 
¡ 

p:S.g. 537. 

Op. Ci t, 
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Las obligaciones que se generan de las ieyes fiscales 

normai mente, son las de pago, 

secundarias; la primera de estas comñnmente Be 11.;.,.ma 

principal porque sobre la misma se.desenvuelve la actuacion 

de los contribuyentes y de la autoridad hacendaría. 

11 
Gianini considero inicialmente que todas estas relaciones ,, 
eran una sola y que tienen un contenido complejo; (47) sin 

embargo la teoria moderna ha concluido en eJ sentido de que 

cada una de estas relaciones es autanoma e independiente, 

con excepcion de las accesorias, pero que todas se vinculan 

entre si y mas bien tienen c:aracter complementario. 

La relacibn juridico-tributaria sustentativa principal es 

aquella que existe entre el contribuyente y la autoridad 

hacendaria cuyo contenido es la entrega de Llna cantidad de 

dinero o de especie que viene a ser practicamente el 

cumplimiento de la referida obligacion, o sea el pago. 

Mario Pugliese considera que existe una suc:esíon temporal 

del proceso formativo de la obiigacion tributaria que es la 

siguientei 

(47) Bianini. Instituciones de 
Derecho financiero de Madrid. 

Der eclm Tributar in. 
19:.'\7. pág, 78 

Erl .. 



91 

a) 
11

El momento en que se real iza el hecho juridico previsto 

en 1~ ley .. 

b> La verificaciOn cronolagica del hecho generador con lé\ 

oportunidad de liberarse del compromiso tributario. 

c) La c:alificaciOn que es la medida de la obligaciOn~ 

(48) 

En concreto tenemos que considerar que al realizarse el 

presupuesto tributario, nos encontramos con la necesidad de 

dar bases para que se llegue a su cuantificaciOn, sea por el 

particular que se llama autodeterminacion 9 por la autoridad 

que en nuestro medio se considera calific:aciOn o por un 

acuerdo entre la administracion publica y el contrib11vente 

que en algunos paises como Italia se le denominan 

"concordato". 

,, 
Los italianos han hecho elt!\siea la expresiOn ··accertamentoº 

que viene a ser la actividad por la cual ·se da fijar-ion " 

(48) Mario P1..11;¡lie!!',e. Instituciones de Derecho financ:1ero. 
M•xico 1976. PAg. 256 
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,, 
los elementot.; im::i1artos de la obligación fisc.il. (49) 

inherente;; a la liquidacion del adeudo, general ment!i!: 

fomulada por el sujeto pasivo del impuesto en los t~rminos 

del articulo 80 del Codigo Fiscal de la Feder-.1.don de 1981, 

referida dm::larac:ii:m tiene la c:arac:ter:istica del 

compromiso juridico para definir claramente el credito 

fiscal; si es formulada por el particular se convierte en la 

ac:eptacion plena de la base del- impuesto y en caso de que 

sea practicada por la autoridad, es un acto administrativo 

de liquidacion que puede ser provisional o definitiva de 

acuerdo c:on 1 as carac:teristicas del gravamen. 

Determinado '>' liquidado un adeudo fiscal, solo resta 

efectuar su cumplimiento o sea el pago. El mismo en los 

t~rminos del articulo 2062 del Codigo Civil para el Distrito 

Federal consiste, en la entrega de la cosa o cantidad 

debida, o la prestac:ion del servicio que se hubiere 

prometido; a traves del citado pago se va a liberar el 

(49) Expresion de Vanoni transcrita por Sergio Francisco de 
11., Garza. L .. , Determinacion de la Obligacion Tributaria. 
4o m".1mero extraordinario de la Revista dr,il Tribllnal 
Fiscal de la Federacion. pág. 173. 
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contribuyente de la obligacion fimcal y con ello se alcanza 

la extincien dm la multicitada obllgacion fiacel. 

b) LA DETEl'tMINACION Y UQUIDACION. DE CUOTP,S 

OBRERO PATRONALES. 

Al tener las aportar:i enes al Seguro Social la calidad de 

creditos fiscales, la obligaciOn fiscal se deber~ sujetar 

a los lineamientos que marca el derecho tributario. 

La determinacion de las cuotas obrero patronales tiene 

particularidades que deben ser tomadas en cuenta. Para 

fijar las bases del se~alamiento de las aportaciones al 

I.M.s.s., los trabajadores deben ser inscritos al Instituto 

por el patrOn en los termines de la fraccion I del articulo 

19 de la ley del Seguro Social, asi como tambien deberan 

comunicar cualquier alteracion que exista en relacion con 

incrementos al salario, Melchor MagaNa afirm~ quez 

·· ••.. esta obllgaciOn estarl vigert~ mientras exista relación 

de trabajo, pues en el momento que la misma termine por 

cualquier causa, el patrbn quedarA relevado de ello". (50) 

1501 Melchor MagaNa . Op. Cit. Plq. 208 
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trabajador habitualmente por su esfuerzo personal. 

Los tecnicos asesores que formularon los primeros planos de 

seguridad social, realizaron tablas actuariales que les 

permitieron obtener proporcionalmente los ingresos 

necesarios para cubrir estos servicios y la forma de hacerlo 

ere traves de los propios sujetos interesados; 

trabajadores, patrones y el estado como representante de la 

sociedad, asi cada sector participaba en la exposiciOn de 

motivos de la ley original mencionaba lo siguiente: 

ºL~ base econOmiLa del sistema cl<,'?l seguro soc, al SI? 

c:unst; tuye por las aporteciones que, ~on el c:aracter de 

cuotas, hacen los patrones y los trabajadores, y la 

contribuciOn del estado. Excepto e lo que se r·efi ere el 

seguro de accidentes de trabajo, y 

profesionales, en los demas ramos del sistema, 

enfermedades 

para cubrir 

las prestaciones en servicios, en especie y en dinero los 

fondos se obtienen de las aportaciones antes seNaladas. 

El articulo 18 de la ley original consideraba ~alario el 

ingreso total qLle obtiene el trabajador como retr i buci on por 

sus servicios y por reforma que sufri o el 30 de diciembre de 

1970, se considero que el salario era lo que eatablecls 

la l~¡ Federal del Trabajo por e&ta conceptn, 
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identificaban las dos legislaciones en el llamado salario 

integral, eilo provoco discusiones en los tribunales porque 

algunil\s prestacicmes se objetaban en su integraciem. 

especialmente la retribuc:ibn que S!il pag.;ba por la jornada 

extraordinaria de trabajo. 

La ley actual en su articulo 32 busc:O evitar discusiones y 

asi justifica que el salario base de cotizacicn se integrai 

con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria y las 

gratificaciones, percepciones, alimentacion, habitacion, 

primas, comisiones, prestaciones. en especie y cualquier otra 

cantidad o pres'cac:ion que se entregue al tré\bajador por sus 

servicios; no se tomaron en cuenta, dada su naturaleza, los 

siguientes conceptos: 

al 

b) 

los instrumentos de trabajo, 

ropa y otros similares. 

tales como herramientas, 

El ahorro, cuando se integra por un deposito de una 

cantidad ~em~naria o men~ual igual del trabajador y de 

la empresa; y las e anti dades otor·gadas por el patrOn 

para fines sociales o sindicales. 

e:) Las aportaciones al Instituto del i-ondo Nacional de 18 

Vivienda para los Trabajadores y las participaciones en 
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La alimentacion y la liabitac:ion, cuando no 

proporcionen gratui tament~~ iell trabajador, as:l como las 

despens&s. 

e) Los premios por asistencia y 

f) Los pagos por tiempo extraordinario, salvo cuando este 

tipo de ~ervic.:ias esa\:~ p~ctadu en forma de tiempo fijo. 

El salario base de cotizacion tambien sirve, c:omo se dijo 

anteriormente, para qua los trabajadores se ubiquen en el 

grupo de cotizacibn y la exposicion de motlvos manifiesta 

que estos grupos de salario son: 

"La distribucion de los asegurados segon su jornada diaria"; 

asi el articulo 19 de la ley original estipulo inicialmente 

grupos de I a IX que abarcaban remuneraci!!ln de $ 1.00 a 

$ 12.00 y el cual fue modificado por reforma de 30 de 

diciembre de 1947 para substituirlo por letras de la A a la 

K y con remuneracion de$ 2.00 minimo a$ 22.00 tope. El 

aumento continuo del costo de la vida, dio por resultado que 

esta primera clasificacibn se aumentase en los af"los de 1949, 

1956, 1959, y 1970 en esta c1ltima anualidad se abrio el 

rengl6n de los grupos de coti.zacion hasta un máldmo de 

S 250.00 diarios. 
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Era diH.ci 1 seguir aceptando la creac::lon num~ric:a de grupo\!! 

de salario porque se veia que ese sistema resultaba 

i noporante, de dc:mde el l egi sl ador aetu;¡¡l f i j6 un sistema 

mas agil y adecuado para evitar el problema anterior, 

creando el grupo t\J que aban:::aba sal í!lri os superiores a 

$ 280.00 diarios. 

Este grupo solo se!'íala!:>.!. su l:l.mite inferior ($280.00) pero 

ya no fijaba su limite superior, porque el mismo iba a 

quedar supeditado al incremento del costo de la vida, toda 

vez que el mismo se fijaria en un equivalente a 10 veces el 

salario minimo general vigente en el Distrito Federal. Asi 

cada vez que el costo de la vida se viere reflejado en los 

salarios minimos, de inmediato y en forma automatica se 

incrementa el tope maximo de cofizacion 

Este sistema ha sido muy ütil para la -fl.;rnibilidad del 

cambio, por eso otras legislaciones fiscales lo han aceptado 

como es el caso de las leyes del Impuesto sobre la Renta y 

del impuesto sobre AdquisiciOn de inmuebles. 

Tambien el salario ha servido para establecer base de 

cotizacion en el caso del INFONAVIT, porque los creditos que 

este organismo otorga a los trabajadores, se encuentran 

referidos ¿¡ la r6mumeración habitual del trabajador, pero en 
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respectivamente cuando se pagua el salario por semana, 

Cualquier moclificacifln que obtengan los trabajadores tenc:lri!I 

que reflejarse en un aviso al instituto para que el mismo 

pueda controlar las prestaciones de los trabajadores. 

Cualquier aumento en el salario fijo deber~ reportarse a lo!:> 

cinco dias siguientes del incremento y los aumentos en la 

percepciOn variables se realizaran en el mes de enero y en 

este caso se dividirill el importe total de estas cantidades 

entre el numero de dias de salario devengado y se sumara su 

resultado a los elementos fijos del salario diario. Si la 

revision salarial se presenta por un incremento originado 

por nuevo contrato colectivo, el plazo para entregar el 

aviso ser~ de 35 dias posteriores a su otorgamiento. 

Los trabajadores no podrAn quedar inscritos en salarios 

inferiores al minimo a menos que se trate de personas que 

laboren en jornadas reducidas. por esta razon el instituto 

ha ti0 atado de obviar el sistema de los avisos procesando 

automAticamente los incrementos salariales cuando se decreta 

nuevo salario minimo de subsistencia y en este caso, surtirlll 

efectos. En el p&ri odo en que se decreto el incremento 

porque en todos los demas tendran que transcurrir dos meses 
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para que surta efectos la modificacion de salario. 

Los para.metros que se han descrito en este momento tienen 

detalles que seria prolijo describir, pero en todo caso se 

concretizan al momento de hacer la declacion. 

C) FIJACION DE LA BASE. 

Los trabajadores que estan sujetos al regimen obligatorio 

deberan cotizar en los cuatro seguros que comprende .este 

regimen los cuales son: 

a) Riesgos de trabajo. 

b) Enfermedades y maternidad. 

e) lnval i dez, vejez, cesan ti a en edad avanzada y mL\erte, 

d) GL\arderias para hijos de aseguradas. 

Cada uno de estos seguros tiene su propio sistema de 

financiamiento para soportar economicamente su desarrollo. 

Considero conveniente comentar que las aportaciones son 

estrictamente patronales¡ las dos siguientes que son: 

a) Enfermedades y maternidad. 
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Tienen una contribucion tripartita, porque los sectore!l! 

interesados deberan aportar la carga economica de la 

siguient~ forma~ 

al Los patrones el 62.5% 

bl Los trabajadores el 25% 

el El este.do el 12.5º1.. complemente.rio. 

Haste. el afio de 1965 los patrones soportaban el 50% de estas 

cuotas y la pe.rte complementaria era cubierta en forma 

proporcional por trabajadores y ~stado. 

Por los problemas economices del org,mismo se tuvo l¡¡ 

necesidad de modificar la pe.rticipacion de estos sectores, 

con objeto de alcanzar su nivelacion. 

La participacion estatal se realiza por me~io del gasto 

publico y as! los articules 115 y 178 de la ley y 30 a 32 

del reglamento para pagos de cuotas y contribuciones del 

seguro social sel'lala que el estado aportar~ bimestralmente 

la estim<:1cion que presente el instituto para el afio 

siguiente a la Secretarla de Hacienda y Cr~dito Pablico y 

(porque en la fecha de la publicacion de estos ordenamientos 

era la dependencia encargada de las erogaéiones del gobierno 

federal) af'íaden qlle la contribucion estatal ser-l'i igual al 
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20% de las cuotas patronales, lo que significa el porcentaje 

anteriormente sefialado, 

Normalmente elimina en la denominacibn ele las 

contribuciones al Instituto Me:dcano del Seguro Social la 

participacicn estatal ya que i',Jsta tiene un sistema de 

control y liquidacibn distinto las otras, dos 

contribuciones. 

Los seguros de enfermedad y maternidad y de invalidez, 

vejez, cesantia y muerte tienen su regimen financiero en la 

ley del Seguro Social para que empresas y trabajadores 

puedan cubrir las cuotas de acuerdo al grupo en que este!!\ 

cotizando cada trabajador. El calculo de las aportaciones 

se realizara semanalmente en los termines de los art:Iculos 

114 y 117 de la ley de la materia, ya que ambas 

disposiciones establecen las tarifas de contribucibn 

obrero-patronales; estas aportaciones se tendran que 

declarar junto con las demas cuotas an la ·forma que mas 

adelante se mencionara. 

seguro de guarderlas para hijos de aseguradas, deber~ 

Subvencionarse por medio de la aportacibn patron¿\l sin 

importar si las empresas tienen trabajadoras a su carga; el 

articulo 191 de la ley seNala que el monto de la prima serA 

igual al 1% da la cantidad que por salario paquen las 
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empresas a los trabajadores, esta aportacion tiene la mism¡¡, 

base que las cuotas del INFONAVIT porque s~, tendrll\ que tomar 

en cuenta estrictamente el salario nominal o tabul&do y no 

el integral. 

Dl DECLARACIONES Y PAGOS. 

Las empresas para determinar las participaciones al 

!.M.S.S., que deban cubrir a su nombre y al de sus 

trabajadores, tendran que utilizar cedulas que el instituto 

proporciona para estos efectos, en estos documentos se 

deberan contener los datos fundamentales de la declaracion, 

como son: Los registros de la empresa y cada uno de sus 

trabajadores, las semanas cotizadas, el importe de cuotas y 

el consolidado de pago. Estas ceclulas se originan en el 

reglamento para el pago de cuotas y cc.ntribuciones del 

Seguro Social y deberan enterarse bimestral mente. El 

instituto determi narll. anual mente el ni:1mero de semanas que 

comprenda cada uno de los bimestres. 

Para alcanzar la determinacion de las cuotas, los patr emes 

estan obligados a llevar registros de su trabajadores; tales 

como nominas y listas de raya y conservarlos durante cinco 

artos siguientes a SLI fec:ha; e!sltos documentos tienen que 

sujetarse a los lineamientos descritos im eJ art 'I culo 22 
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del referido reglamenta, que son los siguientes& 

a) Nombre del patrOn o en su caso razón social de la 

empn,1sa, nombre comercial de la misma y numero de 
I 

registro en el instituto. 

b) Lapso que abarca la lista de raya. 

c) Nombres de todos los trabajadores y aprendices 

especificando el no.mero de registro con que 

hubieren sido inscritos en el instituto. 

d) Sistema para liquidar los salarios (diario, semanario, 

quincenal, mensual), tipo de estos (fijo, a destajo, 

por hora, etc:>, y compensaciones adi"cionales que en 

forma regular se cubran al trabajador. 

e> NO.mero de dias por los que devengan salarios, monto de 

los salarios pagados a cada uno de los trabajadores, 

deducciones efectuadas por cuotas obreras para 'el 

Seguro Social, en su caso, y alcance liquido. 

f) Firma de los trabajadores. 

la declaracion que formulen los patrones tambien ser·virb 
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para alcanzar el car~cter de comprobante de pago si la misma 

es cancelada por m~quina registradora o por la Institucion. 

El articulo 3o. del reglamento para el pago de cuotas y 

contribuciones del ril!gimen del Seguro Social nos sel'rala que: 

"La exigibilidad de las cuotas vencidas nace a partir del 

Dikimo Sexto dia de los meses de enero, marzo, mayo, julio, 

septiembre y noviembre, las 

liquidaciones bimestrales que deban enterar los patrones de 

acuerdo con el propio articulo". 

El pago que efectaa la empr~~? e~ definitivo, sea por 

liquidacion formulada por ella misma o diferencias generadas 

por el organismo y esta obligacion subsistira mientras no se 

presente al Instituto el aviso de baja de los trabajadores. 

Cuando el patron no aporta ningan elemento al instituto, el 

organismo podrl.l formular la liquidacion con los datos que 

tuviere en su peder o los que de a.cuerdo con SUS 

experiencias conside•n ~omo probables. Tenemos que tener 

presente en este caso que desde el 22 de agosto de 1962 el 

Tribunal Fiscal de la Federacion senalo Jurisprudencia que 

despuAs fue recogida por el articulo 89 del Codigo Fiscal de 

la Fecleracion, que estipulaba la limitacion para la 

~resuncion de validez de loa actos de las autoridades no 
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sea de·finitiva; consiste en la reversion de lió\ carga de li!l 

prueba cuando los particulares niegan lisa y llanamente los 

actos o resoluciones de las autoridades, a menos que la 

negativa implique la af:l.rmacion de otro hecho. 

Si bien es cierto qua el articulo 21 de la ley federal del 

trabajo presume la existencia del contrato y de la relacion 

laboral entre la persona que preste un servicio personal y 

el que lo recibe, tambi~n se tiene que justificar esta 

presuncion, precisamente en los elementos que configuran la 

prestacion del servicio. Si la relacion laboral es el hecho 

generador de las aportaciones al l.M.S.S., y el salario la 

base para sus cotizaciones, estas referencias tendran que 

hacerse palpables por el instituto si pretende configurar 

una relacion de esta naturaleza. 

Asl el Tribunal Fiscal de la Federacion ha resuelto en la 

revision fiscal No. 272/78/10812/77 de fecha 12 de marzo de 

1979 lo siguiente: 

"Con el testimonio del supuesto trabajador y otras personas 

se pudo demostrar durante el tramite del recurso de 

inconformidad, que no existia relacion de trabajo con el 

actor, en contra de lo asentado en el acta de auditoria sin 

que pueda i nvoc:ar-se la presunc:i 011 de 1 a i ey del trabajo 
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sobre la relaciOn laboral en virtud del valor probatorio de 

aquellos testimonios, y en consecuem:ia debe dejarse sin 

efectos la resolucibn que confirmfl la afiliacion del 

supuesto trabajador". 

Las liquidaciones diferenciales del Instituto adquirir~n 

esta calidad cuando transcurra el termino para que l~s 

empresas formulen aclaraciones o cuando estas Oltimas no 

son eficaces; en estas condiciones el Instituto formula un 

proyecto de liquidacion que estar& sujeto a la alternativa 

antes citada y que adquirir~ la calidad de c~dula de 

diferencias en el momento en que se hayan agotado las 

aclaraciones o hubiese transcurrridc el plazo legal para que 

estas se formulen. 

La referida instancia de aclaracion tendr~ que hacerse por 

medio de representante legal para que adquiera validez, de 

lo contrario se consideran efectuadas por gestores y el 

pleno del tribunal fiscal de la federacion resolvio el 2 de 

agosto de 1977 en la revisiOn 501/76/773/76, que esta forma 

de formular aclaraciones carece de e·ficac:ia. 

A tiel pago, la empresa se libera de la 

responsabilidad de las aportaciones al I.M.S.S., y se 

extingue la r~lac:ion Juridico-tributarla principal por cada 
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bimestre pagado. 

e> PAGO INDEBIDO. 

El Codigo Fiscal de la FederaciOn no estipula las causas que 

originan un pago indebido, toda vez que se concreta a 

sel'lalar las reglas para que proceda la devolucion de este 

tipo de pagos. En materia de aportaciones al I.M.S.S., el 

articulo 279 de la ley de la materia manifiesta que las 

cuotas enteradas sin justificacion legal seran devueltas por 

el Instituto sin causar intereses, cuando sean reclamadas 

dentro de los cincos artos siguientes a la fecha del entero 

correspondiente. El Instituto podra descontar'el costo de 

las prestaciones que hubiere otorgado. 

Esta disposiciori se ratifica por el articulo 18 del 

reglamento para el pago de cuotas y contribuciones para el 

regimem del .seguro social, el cual menciona que la 

restitucion de cuotas se efectuara previo descuento del 

costo de las aportaciones que se hubieren otorgado, y 

tambi~n se confirma en el articulo So. del Reglamento de la 

Ley del Seguro Social en lo relativo a la a-filiacic'm de 

trabajadores y patrones. 
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La devolucibn de las aportacicmes constituye una relacion 

juridica de reembolso, donde el organismo se convierte en 

deudor hacia el patron de ;;,.portaci. ones cubiertas en forma 

indebida, teniendo este ültimo la calidad de acreedor. 

Melchor Magal'!a Ortega menciona los nueve casos milis comunes 

que pueden originar la devolucion de cuotas y son los 

siguientes& 

1. Pagos efectuados con liquidaciones formuladas por el 

Instituto, incluyendo clases y grados de riesgos superiores 

a los que resulten de dictamenes de la comision t~cnica de 

clasificacion de empresas o de resoluciones del H. 

T~cnico, que producen efectos retroactivos. 

Consejo 

Tl. Pagos efectuados con liqu1dac:íones formuladas por el 

Instituto respecto de trabajadores por quienes el patron no 

el aviso de baja en su oportunidad, pero que 

comprueba, a trav~s de documentos expedidos 

Departamento de Afiliacion, que tales trabajadores 

0jueron inscritos por otro u otros patrones (Art. 

Ley del Seguro Social>. 

43 de la 

lII- Pagos efectuados c:on liqu1dac1ones formuladas pnr el 

lnstitt1to, respecto de trabajadores a quienes les fueron 
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ernpedidos cErtificados de incapácidad justificando los 

patrones, mediante la presentacil!ln de estos Oltimos la 

omision en el pago de las cuotas porque la obligaciOn de 

cotizar no existia, puesto qua en estos casos tanto patrones 

como trabajadores queden eximidos de cubrir cuotas segem 

acuerdos 36245 y 38221 del 12 de marzo y 18 de julio de 1956. 

IV. Pagos efectuados con liquidaciones formuladas por el 

Instituto, respecto de trabajadores que ya no laboran para 

el patrono por quienes ~ste presento ante aqu~l, el aviso 

de baja y que, al no ser captado y operado oportunamente, 

tales trabajadores siguen apareciendo en las citadas 

liquidaciones. 

V. Pagos efectuados con liquidaciones formuladas por el 

Instituto, respecto de trabajadores que, al ser registrados 

por un patron, 

1 i qui daciem del 

equivoc:acion del 

fueron incluidos errone~mente en la 

reclamante. 

Instituto 

El problema se 

al perforarse 

origina por 

las tarjetas 

respectivas o de los patrones al anotar en los avisos de 

inscripcion relativos el nümero de su registro patronal. 

VI. Pagos efectuados con liquidaciones formuladas por el 

Instituto, respecto de trabajadores por quienes el patron ya 

habiiS pagado con anterioridad y en form~ espontanea en su 



112 

li qui daciOn. Este problema se origina por la falta de 

captaciOn, por parte del Instituto, de lo!!\ pagos realizados 

espont~neamente por el patrbn, 

Vll. Pagos efectuados con liquidaciones formuladas por el 

Instituto y deriv&das de visita¡;¡ _domiciliarias en l.;;s que se 

incluyen personas n~specto de las cuales con posterioridad, 

llega a comprobarse a trav~s de nuevas vi si tas, la 

ineidstencia de la relacion laboral entre el la!l'l y el 

reclamante. 

VI l J, Pagos efectuados con l i qui daci ones fonmü ado1s por e, 

Instituto, respecto de trabajadores a quienes se conc:ede 

alguna pensiOn. 

IX. Pat;ios efectuados en demasia debido t' errores num~ricos 

o de calculo aritm&tico, mediante liquidaciones formuladas 

por los patrones o por el Instituto" (51>. 

El Consejo Tecnico ha dado reglas para que estas 

(51) Mel chor Magaña Ortego1 "P¡¡,gos efectuados sin 
JustificaciOn al l,M.S.S. Boletln de InformaciOn 
Jurldica del I.M.s.s. No, 3, pAg. 333, 
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devoluciones se tramiten con agilidad, como por ejemplo el 

14 de Julio de 1q71, donde seftala lo siguiente: 

La solicitud deber.\:I presentarse por esc:rito en el pla20 

legal I se requerir.!!. a los interesados para que exiban los 

documentos comprobatorios correspondientes que demuestren el 

pago indebido, pudiendo conservarse en fotostAtica los 

mismos como antecedentes de devol uc i On; se auto1~ i 2 a 1 a 

devoluciOn sin mayor trAmite por el Tesorero General por 

cantidades hasta de $50,000.CIO, en caso de que excedan esta 

cifra, la autorizaciOn debera provenir del Director General. 

Luis Corrc1l Guerrero manifiesta que existen tres vocablos 

para explicar el punto en cuestiont devoluciOn, reembolso y 

restituciOn y rechaza los tll!rminos de .reintegro, 

bonificaciOn y compensacion. Asi el derecho de reembolso es 

un derecho a la devolucion -fundado en motivos jur:tdicos 

generales,· mientras que el derecho a la restituciones en 

motivos juridicos especiales, como seria el caso de 

acontecimientos posteriores e\l hecho gener-ador y 

especialmente al pago del adeudo, como puede ser una 

exportac:ion. 

''En nuestro medit") existen term'inos que tambi~n pueden 

confundí r·se con este derecho a la devol ucion, como es el 
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acreditamiento, donde no ei<iste pago indebido, 5implemente 

es el reembolso con causa económica y prevista en una 

estructura impositiva. 

En conclusión la devolucion de adeudos tributarios es el 

significado mas adecuado para expresar la entrega de dinero 

por parte de las autoridades hacend .. ~rias de una percepciOn 

/1 
indebida, sea por motivos generales o par-1:iculares (52). 

f) OTRAS FORMAS DE EXTINCION DE CUOTAS OBRERO PATRONALES. 

El Código Fiscal de la Federación se~ala adem~s del pago 

otras formas para extinguir creditos fiscales, corno son la 

compensación, la condonación o remisió!' de adeudo y la 

prescripción. Las dos primeras no tienen tem~tica 

especifica en la Ley del Seguro Social; por tratarse de 

adeudos fiscales no existe ningi'.in obstitlculo para que ¡:n.1edan 

operar estas formas de extincion. 

(52) Luis Corral Guerrero. "El 
la Devolucion ds Impuestos • .,.,..,. 
LWW• 

Derecho del Contribuyente a 
Edersa, Madrid l977, pag. 



115 

Emilio Margain Manautou, considra que por compensaciOn debe 

entenderse: 

Cuando la Hacienda P~blica como el causante son 

acreedores y deudores reciprocos por la aplicaciOn de una 

misma ley fiscal y siempre que las deudas sean liquidas y 

exigibles, en este caso se compensan las dos deudas hasta el 

monto de la menor". <53) 

Es frecuente observar que el Instituto Mexicano del Seguro 

Social autoriza compensaciones por diversos adeudos, 

inclusive como practica administrativa ha permitido a 

diversas empresas que puedan compensar adeudos fiscales con 

cril!ditos en contra del Instituto originados por la 

prestacion suministro de bienes o servicios, asi como por la 

edificacion de inmuebles. En esas condiciones propiamente 

no es compensaciOn en la connotacion tributaria, sino 

estrictamente un convenio particular sui gil!neris. 

El Instituto ha creado un mecanismo de compensacion para la 

153) Emilio Marglin Manautou. IntroducciOn al Estudio del 
Derecho Tributario Mexicano; Universidad Nacional 
r'iutonoma de San Luis Potosi, í979, Pag. 326 
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que 

los 

trabajadores que laboren en esta im::lustria, apro!:rn.da por el 

Consejo T~cnicc el 11 de octubre de 1978, donde se~ala que 

las empresas subcontratistas deberln firmar los llamados 

"recibos de retenciOn" por medio de los cuales ll.a empres@ 

directamente constructora retiene de las estimaciones de 

obra el porcentaje de cuotas por los trabajadores empleado~ 

en la subcontrataciOn. Posteriormente se le extenderl a 

esta empresa subcontratista un recibo de compensacion, mismo 

que descontarill bimestralmente dii:1! las c:uotali que debe pag.lr 

formalmente al Instituto. Propiamante esta compensacil!ln es 

provocada por la retenciOn en la fuente efectuada por la 

empresa constructora, lo que da origen a un dil!bito a favor 

del subcontratista. 

El autor antes citado, manifiest,u "que l<A ::ondonacil!ln es 

una figura Juridica tributaria quen 

Se ha creado con el fin de que la AdministraciOn P~blica 

activa, se encuentre en posibilidad de declarar extinguidos 

c:ril!ditos fiscales" (54l. 

(54) Emilio Mc1rgldn Manautou. Op. Cit. 8 plg, 327. 
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La condonaciOn ha prosperado en la esfera de atribuciones 

dél Instituto !!>in sujetarse a los 1 ineamientos del Cbdigo 

Fiscal de la Federac!On, sino por medio de acuerdos emanados 

del Consejo T~cnico del organismo donde se autori%a que las 

empresas dejen de cubrir aspec:i al·mente recargos y en 

ocasiones cuota1,1 obrero-patronales cuando 

fincadas la industria de la construccion 

liquidaciones emitidas por diferencias derivadas 

llamado salario minimo de emergencia. 

o de 

del 

La cancelaciOn de cr~ditos por incosteabilidad en el cobro o 

por insolvencia del sujeto pasivo, no es autorizado por el 

Código Fiscal de la FederaciOn como forma de extinguir 

cr~ditos fiscales, porque esto indebidamente no libera de la 

obligaciOn fiscal. En cambio el Consejo T~cnico del Seguro 

Social ha permitido en diversos acuerdos la cancelaciOn de 

adeudos a cargo de patrones no loc ... lizados o insolventes, 

donde inclusive ha dado regla!il para que las autoridades 

administrativas den trlmíte a esta peticiOn de cancelacibn. 

La Oltima forma de extinguir créditos fiscales es ia 

prescripclOn descrita en el articulo 146 del COdigo citado 

el rual establece: 
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"El cr•dito fiscal se extingue por prescripciOn en el 

termino de 5 a~os. 

El termino de la prescripciOn se inicia a partir de la fecha 

en que el pago pudo ser 1 egal mente ei:i gi do y se podr& oponer 

como excepciOn en los recursos administrativom". 

En al mismo plazo se extingue tambiSn por prescripcibn la 

obligaciOn del fisco por devolver las cantidades pagadas 

indebidamente y las que procedan conforme a las leyes 

fiscales. (Art. 22 del C.F.F. l. 

Se ha apoyado la legislacion f,scal en la terminologla 

utilizada en el Derecho Coman, donde el vigente Codigo Civil 

de aplicacion Federal menciona en su articulo 1133 que la 

prescripcion es un medio de adquirir bienes o de liberarse 

de obligaciones mediante el transcurso de cierto tiempo. 

Hay dos clases de prescripciOn; la positiva o adquisitiva, 

donde se adquieren bienes y la negativa que es la liberacit'm 

de obligaciones. Esta segunda es la que L1tiliza la 

Legislacion Fiscal por tratarse de la terminac1on de un 

compromiso de contenido patrimonial, 

Manuel de Juana sef'ial a que son dos los elementos qL1!! 
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concurren en la prescripcion liberatoria "el transcurso del 

tiempo y la inactividad del acreedor" <55). 

Esta figura se ha confundido con frecuencia con la llamada 

caducidad, por entral'!ar en ambos casos una inactividad, solo 

que este ñltimo tiene un contenido de caracter adjetivo y la 

prescripcibn es esencialmente de derecho sustantivo. 

Emilio Scarano manifiesta que exiten diferencias claras 

sobre ambas figuras que son las siguientes: 

to. La prescripcHm se refiere a la substancia del derecho 

y la caducidad al procedimiento. 

20. La prescripcibn es adquisitiva y extintiva y la 

caducidad es solamente extintiva. 

La prescripc10n solamente se interrumpe o se suspende v la 

caducidad no se interrumpe (561. 

(55) Manuel de 
Tributario, 

Juano. Curso de Finanzas v Derecho 
Rosario, Argentina 1979. Pag. 457. 

<56) Citado por Gustavo Garcla Guerrera. "PrescrlpciOn y 
caduc1ded en materia Fiscal''. Boletfn de Info~mac1bn 
1,,rfdica del r M.S.S. No. 3. Pag. 12. 
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Por otra parte considero que se pueden presentar algunas 

distinciones entre ambas figuras en el lmbito fiscal que son 

las siguientes& 

1¡¡¡; La presc:ripc:ión es la extir11:::icn de cr_édib::;s fiscales, 

esto es la obliga.cien fi;¡¡cal determinada y cuantificada 

en forma l :Iquida. 

La i;:aducidad es la extincifm de las facuH:mdes de la 

autoridad para poder determinar adeudos fiscales. 

2a. Cada gestion de cobro de parte de la aL1to1•idad da poi• 

resultado que se interrumpa el tle!rmino presc:riptorio. 

La caducidad no debe estar sujeta a interrupcion. 

3a. La suspension no esta regulada para efectos de la 

prescripcibn; en principio esta figura puede quedar 

sometida a la suspension. 

La caducidad puede quedar en suspenso cuélndo las 

facultades fueron mal ejercitadas y el alto 

administrativo haya quedado sin m-fectos. 

4a. La prescripc::ion es 1 iberatoria de adeudos. 
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En la caducidad no existe adeudo. 

5a. La prescripcii:m solo se puede hacer valer por medio de 

la excepciOn ¡,¡¡ travills d¡¡¡. los medios de defensa que 

sel'ialan las leyes, pudil':;ndose solicitar la dec:liil\ra:toria 

de caducidad por via de acciOn. 

"Realmente lo que prescribe es la abligac:ijon del deudor y 

no el derecho del acreedor. ya que esta i'.tl tima no .se 

extingue sin que el Juez declare procedente y fundada la 

exc:epc:ion de presc:ripcion opuesta por el obligado ..• ; aun 

declarada la procedencia de la excepcion de la prescripcian, 

si el acreedor ejercita su derecho y el deudor pago por 

error, la 

recuperar 

ley no da a este ultimo ninguna 

lo que pudo no haber pagado, con 

accion para 

lo cual se 

confirma que el derecho no prescribe y, consecuentemente no 

se extingue sino hasta que el obligado, apoyado en una 

sentencia Judicial o administrativa alega la extincion de su 

obligacibn por el transcurso del tiempo que marca la ley y 

se rehusa, expresa y materialmente a hacer el pago (571. -

(57) Gustavo Garc!a Guerrero. Op. Cit. Paq. 16. 
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En este orden de ideas se expresa en fo1pma si mi 1 ar BenJami n 

Dario Aranda al decir lo siguiente: 

"Consideramo!l> que en el Derecho Fiscal Mexicano la caducidad 

y la prescripcion no pueden tomarse como extintivas del 

c:redito fiscal, sino t'mic:a y exclusivamente como 

instituciones quen impide la primera, el que la obligac:Hm 

fiscal sea determinada y liquidada a fin de constituir el 

credito fiscal propiamente dicho y establecer la 

exigibilidad del mismo; la segunda crea irresponsabilidad 

legal del sujeto pasivo de la obligacion, que previa 

solicitud ante la autoridad competente y declaracion de esta 

le protege juridicamente, para que no pueda serle, 

legalmente y en vla coactiva, exigido el cumplimiento de la 

obligacion. 11 
(58) 

Es logica la situaciOn que presentan los autores 

mencionados porque realmente el articulo 146 del Cbdigo 

Fiscal de la Federacion se refiere a obligaciones que se 

emtinguen; pero debemos juzgar que toda relacion Juridica o 

<58) E!enjamin Darlo Aranda Garcia. - Prescripcion y Caduc:idad 
en el Codigo Fiscal de la FederaciOn y en la Ley del 
Seguro Social.- Boletln ln·formativo de Seguride.d Social 
Nos. 11 y 12, P•gs. 60 y 61. 
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tributaria viene a configurar un vinculo entre un sujeto 

activo y otro de caracteristicas pasivas donde el primero 

puede exigir al segundo el cumplimiento de una prestac:ion, 

ambos elementos se encuentran indisolubles y forman una 

unidad, por lo que tenemos que considerar que declarada la 

prescripcion si se extingue esta relacion, solo que es 

requisito indispensable para que se presente, la declaracibn 

al falla de la autoridad judicial o Administrativa que 

reconozca la liberacion del adeudo, por eso creo que la 

extincion del cr~dito por esta vla se encuentra sometida a 

un requisito especial que es el ejercicio del medio de 

defensa establecido en la ley, porque el legislador pretende 

justificar esta forma extraordinaria de extinguir 

obligaciones por medio de una autoridad que constate lo 

ant'eri or. 

Por tanto, si un particular no utiliza el medio de defensa 

que se~alan las leyes, simplemente no ha cumplido con los 

requisitos que establece el articulo 146. Ultimo p&rrafo 

del Codigo Fiscal de la Federacion y por esta razon no se 

puede configurar plenamente el total finiquito del adeudo y 

entonces el acreedor puede exigir plenamente el pago del 

credito fiscal. 

La legislacion del Seguro Social establece en forma rlara 
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las dos figureas y las presenta en disposiciones separadas. 

As:l el articulo '2.76 manifiesta que el derecho nms 

facultades del organismo) del Instituto a fijar en cantidad 

liquida los c:redU:os a su ·favor, se ewtinguen en el termino 

de cinco al'fos, no sujeto a interrupcion ni suspensibn, 

contando a partir de la fecha de la presentaciOn por el 

patron del aviso o liquidacion o de aquella en que el propio 

obligacii!m. 

El texto de esta norma es mAs claro y t&cnico que el 

articulo 146 del Codigo Fiscal de la Federacion, en virtud 

de que la reforma del oltimo parrafo de esta disposicion 

origino la posibilidad de que el ejercicio de las facultades 

de la autoridad se encuentran sujetas a suspension en 

los termines descritos, en tanto que la legislaciOn del 

Seguro Social elimina esta posibilidad. 

Por su parte el articulo 277 de la ley del Seguro Social 

manifiesta que la obligacion de enterar cuotas y capitales 

constitutivos prescribirl!iin en 5 al'los a partir de su 

exigibilidad, con esto se reconoce que se trata de cr~ditos 

fiscales que han sido cuantificados, por tratarse de cuotas 

vencidas y adeudos de capitales constitutivoa, que 

defini·i:iv.:1mente el instituto debio deter-mina.r para que ll!stos 

pudieran extinguirse. 
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CAPITULO VI 

INSTANCIAS Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE CUOTAS 

OBRERO PATRONALES 
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•> CARACTERISTICAS DE LOS MEDIOS DE DEFENSA DE LOS 

PARTICULARES. HACIA LA ADMINISTRACION. 

b) LAS INSTANCIAS ACLARATORIAS EN U'.\ LEY DEL SEGURO 

SOCIAL. 

e> LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS. 

d) RECURSOS DE INCONFORMIDAD ANTE EL I.M.S.S. 

a> CARACTERISTICAS DE LOS MEDIOS DE DEFENSA DE LOS 

PARTICULARES HACIA LA. ADMINISTRACION 

La autoridad administrativa necesita cumplir con la funciOn 

para la que ha sido creada, especialmente la aplic:acion de 

la norma en el caso concreto; en el desarrollo de su 

actuac:ion tiene que afectar la Orbita de loñ particulares y 

por esta razOn provoca molestias que generalmente perturban 

su ec:onomia. 

En el desarrollo de la func:iOn administrativa, las 

autoridades deberi!ln cumplir con todas las disposiciones 

legales, ya que l.a Constitucibn e>:ige que los brganos de 

autoridad sbl o real :i. cen 1 as funciones que expresamente las 

establece lé\ ley, r,o poclran extralimitarse porque 1e,llo 
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si gni f i carla que el acto de autoridad sea declarado 

viciado. 

En principio todas las resoluciones de la autoridad gozan de 

la presuncion de validez, obviamente la misma pretende el 

cumplimiento de la ley asilo establece la primera parte del 

articulo 68 del Codigo Fiscal de la Federac:ion; solo que 

este funcionamiento de actos legales puede presentar 

situaciones donde la dependencia inc:L•rra en vicios formales 

o materiales que nulifican sus efectos e inclusive se pueden 

dar casos donde se emitan decisiones por organos 

incompetentes. 

Cuando existen inexactitudes legales, es factible el 

regreso a la normalidad juridica a traves de dos caminos; el 

primero la autotutela de la propia Administracion que en 

forma oficiosa corrige la anomalia y en segundo termino la 

peticion fundada del particular donde solicita la debida 

actuacibn legal de la autoridad. Esta defensa juridica de 

los particulares frente a la AdministraciOn, conduce 

inexorablemente como dice Antonio Carrillo Flores, a la 

"Justicia Administrativa". (59) 

(591 Antonio Carrillo Floras. La Justicia Federal y la 
Administracibn POhlica. Edit. PorrOa 1973. Plg. 
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El impulso legal que desarrollan las persona.s afectadas para 

alcanzar la pretencibn de qul!l las autoridades se ajusten a 

1"' ley, se denomina gent'o!ricamente como medios de defensa de 

los particulares ha.cía la administraciOn. 

Existen varios medios de defensa que tienen los particulares 

a su alcance para conducir hacia la legalidad las decisiones 

de las autoridades administrativas. 

los mismos en la forma siguiente: 

se pueden clasificar 

al Instancias ;¡¡claratorias previas a la resoluciOn de la 

autoridad. 

b) Recursos Administrativos. 

e) Procesos ante los tribunalés de car illcter 

Administrativos. 

d) Procesos ante tribunales jurisdiccionales. 

Los primeros tienen por objeto permitir a los particulares 

que presenten sus puntos de vista durante el procedimiento 

administrativo, con objeto de orientar y en su caso 

conformar en forma adecuada la decisiOn de la autoridad; son 

tramites preliminares que revisten un contenido probatorio v 

que sirven de antecedentes a la resoluc:ibn 
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Los recursos administrativos constituyen un procedimiento 

que permite a los particulares impulsar la revision de un 

acto de autoridad administrativa. por el mismo funcionario 

que dict.b 1 a resoluc:i fin, por un superior jerlkqu:ico o por un 

organo distinto. 

Los procesos jurisdiccionales o administrativos configuran 

juicios donde el ¡:rn,rticular y ls !.'llito;-:idad tienen el 

car~cter de partes, que procuran obtener una sentenc:is que 

defina la controversia. 

Normalmente se ubican los medios de defensa como sistemas de 

impugn.ición donde se present;.1 1.1n conflicto, sin embargo creo 

que la esencia no es el contenido, sino la conduccifln legal 

de la autoridad, inclusive li!\ ley permite frecuentemente el 

sistema aclaratorio que en ·forma gen~rica lo hemos 

comprendido como un medio de defensa, 

entra.Ha una garanti@ de audienci@ y 

en vista de que 

una oportunidad 

probatoria sin que propiamente se hable de una oposicion. 

De la clasificacion de estos medios de defensa los dos 

primeros se presentan dentro del llamado procedimiento 

i!\dmin1strativo que Andrls Serra Rojas define como: 

"el c.nn junto dP t remite: y mod;., l i dad e= q111?. dei-er-mi n"'n l Cl= 

requisi·tos previos qua proreden aj életc-, ;:..dministr at.ivc, como 
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liliU antecedente y fundamente¡ 

p&r·fecci onami ente y condiciona su validez 

re ... lizacion del fin contenido en la ley". (60). 

Los restantem medios constituyen la composicibn de un 

proceso dentro de una funcion jurisdiccional que a su vez se 

subdivide en dos rubros; el primero Gonzalo Armenta lo 

considera» 

"Jurisdiccibn Tributa~ia". (61) y ~l segundo se ·enmarca 

dentro del "Juicio de Amparo". 

b) LAS INSTANCIAS ACLARATORIAS EN LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. 

El Instituto se rige por diversos reglamentos que establecen 

la figura de la instancia aclaratoria como medio de adecuar 

los actos de este organismo a los textos legales. 

El procedimiento Administrativo tiene diversas fases, liliiendo 

(6(1) Andril!s Serra 
Porrua 1968. 

Rojas. 
Pi!lg 281. 

Oerecho Administrativo. Edit. 

(61) Gonzalo Armenta. El Proceso Tributario en el Der.echo 
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una de ellas la que se refiere a los procedimientos 

preparatorios¡ Sergio Francisco de la Garza la define como: 

"Los actos realizados por la AdministraciOn para establecer 

los m~todos o medidas para llegar a conocer la produccion de 

los hechos generadores de creditos fiscales y la existencia 

y actividad de los sujetos pasivos potenciales o actuales de 

cri\li!di.tos tributarios y para cantrolarlos adecuadamentei•. 

(62) 

Dentro de este tratamiento tenemos que la autoridad goza de 

amplias facultades, como lo demuestran las leyes fiscales w, 
donde se otorgan amplias atribuciones de investigacjon y· 

definicion de gravamenes a nombre de los particulares; los 

actos que se desprenden de este tipo de investígaciOn 

tendran la presuncion de certeza que le$ otorga el articulo 

68 del Codigo Fiscal de la Federacion, sin embargo, desde 

que el Tribunal Fiscal de la Federacion fijo su 

jurisprudencia de 22 de agosto de i962, dicha presuncion no 

es radical sino que puede tener amplias limitaciones, al 

grado de que el articulo antes citado seNala que las 

autoridades deberlan probar los hechos que motivan su 

(62) Sergio Francisco de la Garza. Op Cit. Pag 646. 
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resolucibn, cuando el afectado los niegue lisa y llanamente; 

por ello Palao Taboada tiene razOn al sostener que la 

autoridad comprueba realmente en sus resoluciones los 

presupuestos legales en el caso concreto. ''<62 bis) 

Dentro de esta funcibn, aparentemente los part i cul c1res 

se encuentran marginados y se ven sometidos con frecuencia a 

la actividad inquisitiva de la autoridad, sin que puedan 

intervenir para ser escuchados y apoyar su actuaci bn con 

elementos de conviccil!m que sirvan de soporte a la 

resolucion de la autoridad. Seria correcto que se 

pr'esentara un sistema el aro y sencillo para q1:.1e los 

particulare$ puedan intervenir en este procedimiento. 

Lbgico es que el articlllo Bo. Constitucional consagra el 

Derecho de peticion, pero el mismo se tiene que implementar 

y sistematizar en los ordenamientos particulares, de lo 

contrario resulta ineficaz. El articulo 37 del Codigo 

Fiscal de la Federacion agrega seguridad Juridica al 

planteamiento costitucional, al establecer definitividad en 

la peticion de los particulares, pero solo en el articulo 54 

(62 bi !"-l Carlos 
Gestion 
Editora 

Palao Taboada. 
Tribut¡¡ria en 

1973. Pi!tg 25. 

"El Procedimiento de 
el Derecho EspaNol". 
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del citado Codigo se se~alan brevemente los elementos 

minimos de la instancia de inconformidad en contra de las 

actos de visita; por ello es necesario establecer el 

significado de las instancias y su naturaleza juridica. 

11 El mencionado articulo 37 considera la palabra instancia 

como sinbnimo de peticiOn que se formula por los 

particulares hacia la administrac:iOn, y en ese sentido la 

debemos utilizar, como lo afirma Francisco Lerdo de Tejada 

al insistir en que la inconformidad al acta de visita no es 

en contra de un acto administrativo definitivo por parte de 
11 

1 a autoridad. ( 63) 

Dicha instancia no significa una modificaciOn estructural de 

la funciOn comprobatoria. de parte de la autoridad, sino que 

debe tener como funciOn la de dar oportunidad legal a los 

particulares de exponer sus pretensiones sin ninguna 

formalidad, con el fin de que el acto de autoridad adquiera 

certeza. 

Por esta razbn me pronuncio en contra del vocablo utilizado 

(63) Francisco Lerdo de Tejada. 
Federacion Comentado y anotado. 
141. 

Cbdigo Fiscal de la 
Edit. ICESA 1977. Pag 
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en el referido articulo 37 del COdigo Fiscal de la 

FederaciOn, que contempla a esta instancia con la palabra 

inconformidad en contra del acta, ya que no se trata de una 

controversia, !iino de una actividad complementaria a la 

funciOn administrativa de la autoridad. 

La in¡¡¡tancia o peticiOn de 10$ particulares 

.. .,. .. nri :ot ment"' ;;1.cl ;;1ratori a, porque ademas de presentar 1 as 

pretensiones de los particulares; estos tendran la necesidad 

de utilizar los medios probatorios a sü alcance para los 

fines deseados. 

Berliri manifiesta que de aviso preliminar que rinde la 

autoridad se pueden derivar tres hipotesist 

a) \'Que el contri-buyente desvir;tae la pretensiOn de la 

autoridad.· 

bl Que la autoridad administrativa del grávamen sostenga 

sus pretensiones con base a un examen m~s atento de lá 

realidad. 

el Que el particular deje transcurrir el plazo respectivo 

sin presentar sus observaciones. El autor citado 

piensa que el or·gano administrativo puede liegar a la 

determinacibn o comprobacibn definitiva por cualquiera 



135 

,, 
de los tres caminos. <64) 

La Doctora Dolores Hedu!m Virul!!.!s, fo!n la pc:mencia prezentada 

por nuestro pats en las VII Jornadas Hispano - Luso 

\\ 
americanas de estudios tributarios, p1popui;o que la autoridad 

debe ser la millxima responsable de la legalidad de los actos 

pero que la legislacibn debe suprimir los medios de defensa 

de los particulares dentro del mismo procedimiento 
,, 

administrativo (65) por ende, si a este postulado de buscar 

celeridad en la definiciOn de la verdad legal se le agrega 

la instancia 1,11::larllltoria, quiza fuese criticada 

prl!!tension. 

Creo que la mencionada instancia, en· lugar de ser morosidad 

en el tramite, podria ser m~xima celeridad, porque 

correctamente planteada evitaria mültiples demandas y se 

obtendria resolucion definitiva en corto plazo. 

A trav~s de la instancia aclaratoria, se obtendria realmente 

el autocontrol inmediato de legalidad de parte de la 

autoridad y asi mismo se cumpliria con el principio de 

(64) Antonio 
Vol l XI. 

E!erl iri. Principios de Derecho 
Madrid 1974. Pag. 198. 

Tributario. 

(é,5) Dolores Heduan Virues. VII Jornadas 
Americarim;, de Estudios tríbut.:~rios. 
1976. Pillg. 86. 

Hispano 
Pampl cin·a 

Luso 
Espa.l'la 
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' seguridad Juridica. 

Tradicionalmente, actividad probatoria "tiende 

convencer al Ju:zagador de la tll11istencia o inexistencia de 

hechos que sirvan de base a una decisiOn". (66) No obstante 

se ha considerado que la prueba puede ser extrajudicial. 

de comün mlas que el nombre, 
11
e1 primero es el especificado 

con anterioridad y el otro que consiste en conferir a una 

persona la posibilidad de que refuerce su posicion, en vista 

a quedar ulteriormente legitimada.'' (67) En este llltimo 

caso, la instancia aclaratoria seria de caracter preventivo 

dentro del trl!.mite preliminar del procedimiento 

administrativo. 

Jesüs Gon2 al ez Perez en su monogr af 1 a ·'La prueba en el 

proceso Administrativo", nos comunica la problem/1\tica que 

este fenOmeno presenta, ya que por una parte se considera 

que la prueba estlll en pugna con el proceso administrativo, 

porque la autoridad no es juez, y sblo tiene las funciones 

(66) Jesüs Gonzalez 
Administrativo. 

P~rez. La 
Madrid 1954. 

Prueba en 
Pag. 4, 

el 

(67) Citado por Jm;;r".ls GonziHez Perez. Op. Cit. pag. 5 

Proceso 
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dm examinar las circunstancias especiH.cas y resolver 

defin!.tivamentfll; l!!n tanto que la posicitm contraria 

manifiesta que''la prueba no solo se justifi.c@ en el proceso 

administrativo, sino que adem~s se hace indispensable para 

el esclarecimiento de los hechos, dejando a los tribunales 

la afirmacion de si las pruebas !!Ion contundentes en uno y 

otro sentido, asi como la aplicacion del derecho en los 

casos de diversas interpretaciones. 

Segon el autor mencionado esta oltima es la opinion mas 

generalizada porque en el proceso administrativo existen un 

sinnomero de casos donde los hechos son dudosos y 

controvertidos 1'<68). 

Logico es aceptar los medios probatorios sobre el proceso 

administrativo, porque tenemos todos los elementos para que 

~ste se configure, ya que por una parte existen situaciones 

de hecho sobre las cuales debe expresarse un juicio de valor 

que produzca conviccion en la persona que lo emite, sin 

importar si es un juez o una autoridad administrativa. 

Aceptando el principio de la necesaria demostracion en la 

(68) Jes1e1s Gcmzllllez Perez. Op. Cit. Pags. 9 él 11. 
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fase administrativa, se conclllye que el procedimiento ante 

la propia autoridad se tienen que delucidar los hechos, sin 

embargo, dentro de este procedimiento de gestiOn normalmente 

los medios de prueba no tienen un significado juridico 

formal, ya que sOlo sirven para dar una determinada 

direcciOn a la convicciOn de la autoridad de la que dimana 

la resolucion de determinaciOn; ser~ hasta el procedimiento 

jurisdiccional cuando realmente se les califique con el 

caracter de prueb~s y se les valore t~cnicamente. Esta 

situacion tendria un encauzamiento correcto si existiera en 

forma generalizada y optativa. la instancia aclaratoria, 

porque en ese caso no solo estarlamos hablando de 

informaciOn, sino ademas de postulados de los particulares 

sobre la justificaciOn de sus pretensiones a la luz de los 

textos legales. 

Normalmente los actos de autoridad se presumen. legales, ya 

que asi lo establece la ley, pero cuando se trata de 

plantear una controversia ante los tribunales, prevalece el 

principio de 

constitutivos 

que el autor debe probar 

de su acciOn y el demandado 

los 

los 

hechos 

de sus 

e>1cepciones, y en materia tributaria ello se complementa en 

el sentido de que la autoridad debe probar los hechos 

descritos en su resoluciOn inicial y posteriorment¡;¡ no podrlii 

cambiar 1 os fundamentos 1 egal es, ni lOgicamente podra 
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presentar pruebas sobre nuevos elementos justificativos de 

su actuacifm, sino que deberA concretarse a las pruebas que 

se refieran estrii:::tamente a dicha resoluciOn inicial. 

La inmediatez de la prueba tiene resultados favorables que 

si se ven a trav~s de un simple procedimiento, ya que como 

dice Gonzalo Armienta al analizar la prueba ante el Tribunal 

Fiscal de la Federa.ciOn, tiene mucha mayor 9.C'ir=,,-.¡:\ q11~ 1~ 

persona que va a realizar el juicio de valor "observe 

directamente los objetos que requieran de una inspeci:::ion 

oi:::ular y no a traves de los frlos datos que aporta el 

expediente admi ni strat i vo", por ello refiriendose al 

Tribunal Fiscal de la Federacion, se postula en el sentido 

de ser partidiario de la absoluta libertad de este organismo 

para "recibir toda clase de pruebas, con la sola limitacicn 

Je que se refieran a los hechos controvertidos y no sean 

contrarios al Derecho" (69). 

Salv~dor Villasef'!or Ara! sostiene que la instancia 

aclaratoria a los actos de inspeccicn, dado que no es un 

recurso administrativo que rei'.ma formalidades legales, ni 

tampoco una defensa desde el punto de vista constitucional, 

(6ql Gonzalo Armienta. El Proceso Yributaric anal Daracho 
Mexicano. TeMtos Universitarios, B.A. 1977, p&g. 271. 
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ademas de no eidstir obligacion para agotarlo, "constituye 

una violacion a los articules 14 y 16 Constitucionales en 

virtud de que se est~ dotando al ejecutivo de facultades 

jurisdiccionales y constituyendo a la autoridad que 

inspecciona en juraz de sus propios actos •.• Este 

procedimiento no tiene razon de existir, toda vez que hay 

vias de defensa ordinarias, las cuales se pueden hacer valer 

oportunamente en contra de la resoluciOn definitiva" (70). 

Analizada esta instancia a la luz de 1 os argumentos 

anteriores, puede resultar ilegal, si al anterior punto de 

vista le agregamos lo se~alado por la Doctora Dolores Heduan 

en el sentido de suprimir los recursos administrativos por lo 

dilatorio que los mismos representan, entonces a los 

particulares solo les seria factible acudir al juicio de 

nulidad, mismo que es de alto costo y de dificil acceso a 

contribuyentes de escasa informacíOn y pocos recursos. Si 

los mecanismos actuales no son los correctos lo conveniente 

es adecuarlos a las condiciones ciei medio para que cumplan 

su funcion, pero no destruirlos por ineficaces, ya que las 

figuras juridicas se justifican por si mismas, no por las 

(70) Salvador VillaseNor Arai. El Acto Consentido en el 
Juicio ante el Tribunal Fiscal. Edit. Jus í974. Pag. 
131. 
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personas que las utilizan. 

Es conveniente agregar que la instancia aclaratoria no 

significa ningon costo para los particulares, porque no 

existe liquitiacion da autoridad que deba ser garantizada 

durante la trami ·taci On del mecli o de defensa; en esas 

condiciones, es favorable aceptar aclaraciones con cari!lcter 

optativo, porque las personas que pueden obtener respuesta 

favorable, pueden evitar futuras controversias, EOfi el 

ahorro que ello representa. 

Sera necesario entonces mencionar las bases conforme a las 

c:uales creemos deba prosperar la mencionada instancia, para 

" que alcance prac:tic:amente los objetivo? deseados <71). 

La instancia aclaratoria se puede definir como el medio que 

tienen los particulares para desvirtuar obs~rvaciones de la 

autoridad a trvtl!s de pruebas idOneas, o en su caso gozar de 

la previa audiencia para conformar dentro del marco de la 

legalidad lé' resoluci6n que posteriormente deberi!I emitir la 

propia autoridad. 

------------------------
(71) Javier Moreno Padilla. Sistemas Aclaratorios en la 

Fase Aclministratriva Tributaria. ler. N~m. 
Extraordinario de la Revista del Tribunal Fiscal de la 
Fech?r;:.\c:iOn del EstBdo de Mexico, 1978.. Pag .. 245 .. 
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La legislacibn del Seguro Social establece mecanismos que se 

ubican dentro del tr&mite de la instancia aclaratoria sin 

haber resolucibn definitiva de parte del organismo, se 

permite la presencia de los p~rticulares para que expresen 

sus puntos de vi~ta en relacion con la posterior actuacion 

de la dependencia respectiva. 

Dos son las instancias ml!l.s representativas que se presentan 

ante el l.M.s.s.a aclaracion sobre liquidaciones 

complementarias de cuotas obrero-patronales y revision de 

medidas de proteccion para evitar accidentes de trabajo y 

en·fermedades profesionales con motivo de a.Justes en el grado 

de riesgo. 

La primera de ellas est& prevista en el articulo 16 del 

Reglamento para el Pago de Cuotas y Contribuciones al 

Regimen del Seguro Social, el cual establece el trAmite para 

que los patrones presenten las aclaraciones pertinentes a la 

revisiOn que e·fectOe el Instituto de sus ltquid,iciones. El 

mismo se puede concretar como sigue1 

1) La empresa realiza sus pagos. 

2) El Instituto revisa las liquidaciones y advieffte 

erron,is u omisiones. 
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3> Se las comunica al patrOn. 

4> Se otorga al patrOn un plazo de 15 dias habiles con 

objeto de que formule las aclaraciones. 

'5) Se presenta 

hacer la!!. 

el representante legal de la 

aclaraciones acompaftado de 

empresa a 

constancias 

inherentes como son lo~ avi~cs de baja, de alta y los 

certificados de incapacidad que otorga el Instituto a 

los trabajadores imposibilitados para laborar. 

6) El encargado de la ventanilla de la agencia del 

Instituto ajustarlll los creditos a la cantidad adecuada. 

En este proceso es frecuente que se presenten empleados de 

las empresas y que el Instituto acepte su intervencio11, pero 

como lo han manifestado los Tribunales, la misma no es 

correcta porque se equipara a una gestion de negocios y en 

esas condiciones opera lo previsto por el primer p~rrafo del 

articulo 200 del COdigo Fiscal de la FederaciOn. 

No se pueden presentar conflictos Jur:l.dicos en la fase de 

aclaraciOn y no as posible que los empleados de ventanilla 

puedan resol~er de inmediato la procedencia de argumentos 

legales de parte da los patronea, ademls de que ne son 
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personas idoneas. Se encuentran incapacitadas para este 

objeto, de tal suerte que la fase de aclaracion se concreta 

al simple ajuste numil!rico que se desprende de la mera 

con·fronta entre los documentos presentados por la empresa y 

que generalmente son formulados en formas autorizadas del 

Instituto, en relacion con el monto de las semanas cotizadas 

por los trabajadores que se mencionan en las planillas de 

pagos. Basicamente se tendra que ajustar el empleado a lo 

que establece el articulo 100. del referido Reglamento de 

Pago de Cuotas, para dividir en cada l;limestre los dias 

trabajados entre siete, y asi al~anzar el periodo cotizado. 

La segunda forma de aclaracion se presenta en el Reglamento 

de Clasificacion de Empresas y Grados de Riesgo para el 

Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales, donde la empresa participa en forma decidida 

en la modificacian del grado de riesgo, por ser ella la que 

va a cumplir con las medidas de prevencion de accidentes y 

la recomendacion de otras que aseguren la higiene y 

seguridad de los negocios. 

En el namero 5 del Boletin de In·formaciOn Juridica del 

Instituto, del mes de febrero de 1974 se expuso en un 

pequel'lo apunte dt,mominado "instancia aclaratoria en las 

aetE,s de inspecciOii 11
, que el Instituto por ser un organismo 



145 

fiscal autonomo y formular creditos fiscales se encuentra 

sometido a lo dispuesto por el articulo 54 del Codigo Fiscal 

de la Federacion que dice que: 

"Los contribuyentes que no esten conformes con el resultado 

de la visita podr.l.ln inconformarse con los hechos contenidos 

en las actas final y complementaria". El Instituto no ha 

permitido ei desarrollo de esta instancia durante el ~~~~ 4 ~~ 

de fijacion de creditos por medio.de jnspeccion, por razones 

de.tipo prActico·y por no haberse puesto de acuerdo en este 

punto el Consejo Técnico del organismo; ello ha provocado 

que los patrones que han intentado este camino, no han 

obtenido respuesta y cuando el organismo formula creditos 

sin ajustarse a la instancia, los recursos de inconformidad 

los han sobreseido por estar pendiente la 11 amada 

inconformidad de acta. Con esta situacion se provoca un 

conflicto y una indefinicion de las vias de defensa y 

seguridad juridicas. 

No existe ningon motivo suficiente para no permitir a los 

patrones que tengan interil!s en utilizar este camino, a que 

se les niegue el mismo o no se les formule respuesta 

definitiva, por lo que me pronuncio porque el Instituto 

acepte y de trAmite a las promociones de los particulares 

sobre esta vi a. 
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c) LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS. 

Dentro del procedimiento administrativo, el legislador ha 

instituido en forma permanente, medios de defensa donde se 

impugnan resoluciones administrativas con objeto de hacer 

inmediata revi si On para adecuar 1 as cor-rectamente al marco 

legal. Se ha uti 1 izado el termino de recursos 

administrativos por la probable identificac:ion que pueda 

existir con los recursos judiciales, de tal manera que en 

sentido amplio el termino recurso viene a ser el medio que 

otorga la ley para que una persona exprese su agr¿,vio, \r, 

que redundara en una revision del acto impugnado para 

confirmarlo, modificarlo o dejarlo sin efectos. 

Gabino Fraga define a los mismos como "el med,n legal de que 

disponen los particulares afectados en sus derechos o 

intereses por un acto administrativo determinado, para 

obtener en los tArminos legales de 1 a autc,ridad 

admi ni str at i va, una revision del p•opio acto, a fin de que 

dicha autoridad lo revoque, lo anl.\lP. o 1,, reforme en case;, de 

encontrar compr-obada la ilegalidad o la inconformidad del 

mi SfTtO (7'..?). 

('!2) Gallino Ft-aga "Der-cKho Admini<.'.t-1 ativo" Edi tnr i .,í 
PorrQa, México, 1968. Plg. 35~ 
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Ser~ entonces dicho recurso una instancia de revision de la 

legalidad y de la oportunidad del acto, sin importar la 

denominacion que se le de, comi:mmi;mte se 11 ama recurso de 

revocacii:.ln (articulo 125 del Codigo Fiscal de 

Federacion>, pero tambien existe lln sinnamero de termines 

sobre este part i C:Lll ar que no parecen adecuados y en 

ocasiones provocan confusion y originan problemas de 

definicion de via de defensa al grado que infinidad de veces 

se ha vis·to el legislador en la necesidad de fusionarlos. 

Para su correcta identificacii.'.m, como sucede con el articulo 

28 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Distrito Federal, donde se permite acudir a ese tribunal 

en forma optativa con cualquier recurso o medio de defensa 

que establezcan las leyes del propio Distrito Federal y con 

esto se uni·fican todos los medios de defensa y se vuelven 

op·tati vos. No se puede desconocer qL1e en otros sistemas 

legales se pueden identificar estas figL1ras de acL1erdo con 

su propic1 ·forma de ser; pero en nuestro medio. seria muy 

i1til que todas las leyes tendieran a identificar los 

recurso~ en forma homeg~nea, 

Los recursos son distintos a otros tipos de promc,ciones que 

pueden hacer valer los particulares, como por ejemplo, la 

denuncie\, el derecho de petir:ii'ln, la aclar!11c:Hm, etc.; en 

todo<i> er;tos recur¡;os el partí.c:ul.ar 110 ha rec:jhido resolucil'm 
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definitiva de las autoridades que le provoqL1e Llna alteracion 

en su Orbita Jllridica, y por este motivo Sergio Francisco de 

la Garza ha considerado impor·tante dest¡,¡,c:ar lo!S elementos 

fundamentales de los recursos y que clasifica en dos formas1 

a) Esenciales y 

b) de su naturaleza. 

Cada uno los distingue en la forma siguienteu 

'Elementos Esenciales: 

a) Ley que establece el recurso. 

b) Acto administrativo. 

c) Alltoridad competente de tramitarlo y resolverlo. 

d) A·fectacion de Lln derecho del recurrente y 

e) Obligacion de la autoridad para dictar nueva 

resolucion. 

Elementos de su NatL1raleza1 

a) Plazo de interposicion del recurso. 

b) Formalidades de la promocion. 

e) Fijacion de un procedimiento de pruebas y 

dl Posible Sllspensicm'1<T$), 

(73) Sergio Francisco de la Garza. Op, Cit. Paq 789. 
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El recurso, al desarrollarse dentro de la ·funci en 

administrativa, provoca que la administracion vuelva a 

conocer del punto en cuestiOn sin plantearse legalmente una 

contienda y este elemento decisorio lo considera Giuliani 

Founrouge como una incongruencia por conferir funciones 

decisorias a la propia autoridad que creo la situación 

juridica" (74). 

Para este autor lo importante no es que se ventile el caso 

ante la autoridad judicial, sino que la situacion se 

desarrolle con independencia de criterio. 

Con este mismo cri. teri o se pronLmci a Jorge Magasi ch Huerta, 

•\ 
al concluir que ademas de la falta de independencia de la 

propia autoridad administrativa, la misma adolece de 

i mparci ,., ; cic>d "<75'. 

Ramon Val dez Costa, al formular SLI ponencia general sobre el 

segundo tema de ias Septimas Reuniones de Estudios 

(74> Giuliani Founrouge. Op. Cit. Vol. II. Pag. 636. 

(75> Jorge Magasic:h Huerta. "Procedimiento General de 
Rec:lamacibn en el Derecho Tributar-i.o Chileno". Memoria 
de la Asociac:ion Espai'roia de Derecho Financiero. Tomo 
l I I. Pags. 137-138. 
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Tri bL1tari os, 

considere que ºse pues, una 

administrativa que ha tomado modelo para su organizacifm y 

p~ocedimiento, el de los Organos judic1ales, pero sin llegar 

a tener este carll\cter como apreciaciOn general del sistema 

de recursos se concluyo que resulta excesivamente complicado 

el cuadro de las garant:tas a 1011, particulares" (76). 

En nuestro medio tambien se ha pronunciado, en diversas 

ocasiones, la·Dra. Dolores Heduan Viru~s, pero el legislador 

ha insistido en sostener estos recursos dentro del Sistema 

del Control de la Legalidad de parte de las 

autoridades. fí¡ 

Nava Negrete sel'fala que 1\1esde \<?36 los ac;,sten-i-es al 

Congreso del Instituto tnternacion.ü de Sanc:1ones 

Administrativas, celebrado en Varsovia, d~c:idieron que el 

re·ferido proc:edimiento tendrla que estructurarse dentro de 

las siguientes razones: Audienc:ia para los afectados; medios 

de prueba para hacer valer sus defensas; plazo para que la 

(76) Ramt'!ln Valdi!ilz Costa "Impugnacion de las dec-.isiones 
administrativas en materia tributaria en "'ª 
administrativa y jurisdic:cional". Memoria de la 
Asociacit'!ln Es,pal'lola de Derer.ho Financiero 1956, TtJmn 
Iii. Pags. 28 y 29. 
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autoridad se pronuncie; rn,,cesidad de 1.1na motivacii!m sumaria 

de todos los actos de la administracion y una correcta 

notificacion•c77). 

Por este motivo la autoridad justi·fica su intervencibn 

dentro de la fase de los recursos, porque no solo se pretende 

obtener su particular beneficiCJ, sino que especialmente 

pretende que todos sus actos sean adecuados a la necesaria 

motivacion y fundamentacion de sus resoluciones. 

L.os particulares tienen la posibilidad ele argumentar que la 

dec,sion se ha formulado con vicios ele l1,1ga.lid;;,.d o como dice 

Carretero P~rez "se ha exigido contra lege"; por este motivo 

me pronuncio porque los recursos se conserven en los textos 

legales, siempre y cuando sean optativos, para que asi los 

particulares puedan acudir a este medio cuando consideren 

que efectivamente la autoridad va a dictaminar c:on 

imparcialidad independencia de criterio buscando 

esenc 1 al mente 1 a adecuac:iOn de l.a norma al caso concreto y 

no sostener su decision anterior a costa de repetir la misma 

ilegalidad. 

1771 Alfonso Nava 
Administrativo". 

Negrete. 
Edit. Porrüa, 

"Derecho 
1959. Pi1g. 

Proc:et~al 
77. 
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Ser&n los propios organos encargados de resolver los 

recur.,;o!il, 1 os que acrediten este med:!. o d!il ch:!!fensa para que 

sea realmente un instrumento eficaz. porque si se trata de 

agotar forzosamente la instancia, lo Onico que se estarla 

provocando seria la dilacion de una respuesta definitiva que 

afectara tanto a los particulares como a las propias 

autoridades. 

Alfonso Nava Negrete manifiesta q1.1e "Los recursos pueden ser 

resueltos por la propia autoridad que dicto el acto inicial, 

o por otn:> distinto en cuyo .caso pueda ser el organo 

jer&rquico superior o una dependencia creada exprofeso. 

llamando a los primeros como recurso de reconsideraciOn y 

a los segundos recursos de revisifln". (78) 

Los efectos que se obtienen por medio de los recursos son 

tres: 

a> Confirmar la resolucion anterior. 

b) Modificarla. 

e) Dejarla sin efectos. 

(7~) Alfonso Nava Negrete.. Op. Cit. Pags .. 103-104. 
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diciendo el Organo competente dentro del 

procedimiento administrativo cull.les son los efectos 

d~finitivos que agotlim la instancia, l!ISi con·figurar-ª1 . el 

nuevo fallo dentro de las tres alternativas posibles y 

;¡¡tendiendo especialmente a la propia resolueion de la 

autoridad y a los argumentos que haya expresado el 

particular donde considere los agravios respectivos. 

agravios no tienen un marco de referencia como sucede en el 

Juicio Fiscal plasmado en el articulo 238 del Cbdigo Fiscal 

de la Federacion; sin embargo, se tendra que analizar la 

ilegalidad del acto a la luz de la motivad.en y 

fundamentac_i on expresada por el Organo respectivo, en cuyo 

caso se puede apoyar el organo de resolucien en las causales 

de anulacion previstas para el juicio fiscal, por ser a·fines 

a este recurso, ya qlle se tratra de configurar en definitiva 

la correcta legalidad del acto. 

Juan C. Vel lzquez considera que "Un recurso, al ser una 

instancia no se puede identificar con las simples peticiones 

que pueden dar origen en ambos casos a una negativa". (79) 

(79l Juan C. Vel l:lzquez. "lnconformi dad ante el Ccmsejo 
TAcnico del I.M.B.B., febrero de 1973. No 11. Plg 69. 
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Por otro lado no se puede identificar la peticiOn de 

instancias y peticiones dentro del silencio de la autoridad 

y por esta razOn los recursos administrativos pueden 

conducir definitivamente a la negativa ficta. regulada en 

este articulo. 

d) RECURSOS DE INCONFORMIDAD ANTE EL laM.S.S, 

A partir .del momento en que se creo la ley original y se 

configuro el recurso administrativo ad-hoc, llamado de 

inconformidad, plasmado en el articulo 133 hoy 274 de la 

mencionada ley, ubicando der.tro de la misma la posibilidad de 

que los asegurados, patrones y beneficiarios acudieran ante 

el Consejo Tecnico sobre resoluciones dictadas con motivo de 

prestaciones y clasificaciOn de la empresa, se limitaba 

entonces a los patrones, a impugnar sobre las decisiones que 

afectarAn al Seguro de Riemgos de Trabajo; esta situacion se 

modificb en la reforma que sufrib el articulo invocado, el 3 

de febrero de 1949, publicado en el Diario Oficial del 28 

del mismo mes y afto, ampliando la actuacibn a otras 

decisiones de contenido tributario. 

Se pfiblico en el Diario Oficiál, el 17 de nnvi~mb~a de 1950, 
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el reglamento del articulo 133 hoy 274 de la ley del Seguro 

Social, que vfno a normar la BUb!c>tl!<nei ;;.eitm del r¡¡,¡cur;;o, el 

cual tuvo vigencia hast& 1'11. modif:ic@ci(;)n que sufrib el 

citado reglamento el 3 ª"" agosto de 1979, en que se 

alteraron los articules m&s importantes de este cuerpo 

legal. 

La ley del Seguro Social en vigor acepto el recurso de 

inconformidad, en los t~rminos planteados en la ley anterior 

en su articulo 274, implementando esta norma en el 

~orrespondiente reglamento. 

Para Sergio Francisco de la Garza las caracteristicas m~s 

importantes de este recurso son& 

1. Elementos esenciales. 

a> Ley que establece el recurso. ,El articulo 274 

establece el recurso de inconformidad con las 

caracteristicas de recurso de revisibn sehaladas 

por Nava Negrete, pero en lugar. de ser optativo, 

como era la tendencia moderna, lo ubico dentro 

del corte clasico de los recursos por ser de 

forzoso agotai!)ientc; sin embargo, cuando se 

trata de controversias entre el Instituto en ~u 
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calidad de organismo descentralizado y los 

bene·Ficiarios de una prestación, el recurso es 

optativo, puesto que el articulo 275 de la misma 

ley permite que se acuda ante la Junta de 

Conciliación y Arbitraje, sin necesidad de 

promover el recurso de inconformidad. 

bl Actos Administrativos que originan el recurso. 

e> 

Dejando el casuismo del articulo 133 de la anterior 

ley del Seguro Social, la ley actual establece la 

procedencia de este recurso contra cualquier acto 

definitivo que se considere impugnable por los 

patrones y dem.!).s sujetos obligados, asi como por 

los asegurados y beneficiarios, de tal suerte que 

la nota caracteristica de la procedencia del 

recurso es la definitividad del acto; cuando no se 

alcanza este calificativo, el recurso 

inatendible, asi como cuando no existe siquiera 

una resolucion, sino simplemente actos 

preliminares, como son actos de verificaciOn o de 

auditoria. 

Autoridades que deben tramitarlo y resolverlo. A 

partir de la reforma que sufrio el Reglamento, 5e 

implanto la finica modiflcacion que sufrlb el 



157 

Seguro Social en el Congreso de la Union, toda vez 

que inicialmente sOlo conocia de esta insta1,cia 

el Ccinsejo T~cnico y con motivo de la reforma 

citada, tambi~n se pudo autorizar a los Consejos 

Consultivos Delegacionales a que tramitarán y 

resolvieran estos medios de defensa y asi; tenemos 

las siguientes reglas: 

1> Se tramitaran los recursos por el Secretario 

General del l.M.S.S. y por la Unidad de 

Inconformidades cuando se trate de resoluciones 

dictadas por Organos de esa instituciOn, ubicados 

en el Valle de Mexico, porque si se trata de 

decisiones emitidas por Delegaciones Regionales, 

el tramite lo hara el Secretario del Consejo 

Consultivo Delegacional. En la misma forma 

tendran que decidirse los recursos, ya que el 

Consejo Tecnico decidira las inconformidades 

tramitadas por la Secretaria General y los 

Consejos Consultivos cuando haya sido tramitadn 

por su Secretario respectivo. No se ve muy clara 

la situacion actual porque si bien es cierto que el 

articulo 253 fraccion Xlll de la ley del Seguro 

Social y diversas disposiciones del Reglamento de 

Incon·f ormi dades mencionan que los Consejos 
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Consultivos se encargar~n de las funciones 

anteriormente citadas, solo que las normas que 

regulan la calidad de los reglamentos del organo 

de autoridad estAn plasmadas en reglamentos de 

gran antig6edad, como son el reglamento de 

organizacion interna del 1.M.S.S., de 15 de 

octubre de 1947 y el de delegaciones regio~ales y 

locales del Seguro Social de 15 de febrero de 

1945, que son 

establecen los 

los Onicos ordenamientos 

requisitos de los miembros 

que 

del 

Consejo Consultivo y ~us facultades. siendo en 

todos los casos estrictamente actos de carlcter 

asesor y nunca organos de autoridad, por lo que la 

mera autorizacion del Consejo Tecnico no cambia la 

estructura legal de un organo asesor en autoridad, 

ya que es imprescindible la intervencion del 

Congreso de la Union para dotar de plena 

eficacia a una dependencia en su actuacion hacia 

los particulares, porque inclusive el primer 

tribunal colegiado de circuito en materia 

Administrativa del primer circuito ha manifestado 

que ni siquiera el Presidente de la Rep~blica 

puede crear Organos de autoridad por medio de 

Reglamentos, <Amparo directo 1121/79 de 10 de 

aaptlambra de 1980, visible an la• paginas 42 a 46 
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del informe del presidente de la Suprema Corte de 

Justicia de ia Nacion i980, 3a. part.e), por lo 

cual se necesita que 1 os consejos consultivos 

dejan de tener este caracter y se convierten 

legalmente en Organos de autoridad. 

d) Intertl!s juridico del recurrente. Tendrb que ser un 

acto que afecte al interesado, pero tambien en 

ocasiones se debera vista terceros 

involucados en la decisiem que se est.ill 

controvirtiendo, como es el caso de los sindicatos 

tituiares de contratos colectivos que han sido 

evaluados en forma actuarial, por contemplar 

prestaciones iguales o superiores a las que 

establece la ley del Seguro Social y cuya 

evaluacion ha sido impugnada por los patrones; 

estos sindicatos deben luego acudir al recurso 

para que manifiesten sus puntos de vista en 

relacion con la inconformidad patronal. Si el 

i ntertl!s, posible afectado no demuestra SU 

simplemente el recurso es improcedente y de igual 

manera se ha manifestado por el consejo t~cnico 

que una persona carece de interAs cuando acepta 

tacita o exp,esamente la ,esolucion definitiva, 

como seria el caso del pago liso o 1 i ,ric r:le '=1 
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liquidacion formulada por el I.M.s.s. 

ObligacHm de la autoridad de dictar nueva 

resolucion. Los articules 18, 19, 20 y 22 del 

reglamento respectivo mencionan que el recurso de 

inconformidad debe terminar con una resolucion que 

no se sujetara a regla especial alguna, bastando 

que se ocupe de la motivacion de impugnc.n .. i011 y se 

decida sobr.e las pretensiones del recurrente, para 

lo cual tendrA que expresar sus fundamentos 

jur!dicos para apoyar los puntos decisorios del 

fallo. 

Ademas de los requisitos esenciales, tambien De la 

Garza menciona los que son afines a su propia 

naturaleza y que contienen aspectos formales del 

recurso, en el caso especifico seran los 

siguientes: 

a) Plazo de interpos1~;on del recurso. El articulo 

4o. del reglamento establece que el plazo sera de 

quince dias habiles, a la fecha en que surta 

efectos la resoluciOn definitiva. Este plazo 

deber~ ser posterior al tr&mite de la instancia 

aclaratoria que vimos anteriormente para el 
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proyecto de liquidaciones que formule el X.M.S.S., 

toda vez que por una practica administrativa del 

organismo, el proyecto de liquidaciOn se convierte 

en decision definitiva cuando ha sido anterior, o 

ha transcurrido el termino legal para presentar la 

instancia de aclaracion. El consejo tecnico 

expreso en diversos acuerdos, que la fusiOn de 

ambos plazos alcanzaba un termino de 37 dlas 

naturales, e inclusive, este criterio ha sido 

aceptado por l·os tri bun..,.les en forma r!íi!i terada, 

elevandose al caracter de jurisprudencia por la 

Sala Superior del Tribunal Fiscal de la 

Federacion, en la tesis No.9, configurada en el 

mes de noviembre de 1978. Seria preferible la 

aclaracion pertinente en las disposiciones legales 

para evitar confusiones, pero lOgico, cuando no 

el exista la procedencia de dichas aclaraciones, 

t~rmino de 15 dlas es definifito, como por 

fijan ejemplo, en las resoluciones donde se 

capitales constitutivos; se dictamine sobre la 

clase y grado de riesgo de la empresa; se formule 

una substitucion patronal, etc., porque este tipo 

de decisiones no estilln sujetas a ninguna revisiOn 

y son de·Finitivas al momento que se pronuncian por 

la dependencia respectiva. 
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b) Formalidades de la promoc:iOn. El articulo 3o. del 

reglamento considera que el escrito no debera 

sujetarse a formalidad alguna, no obstante sef'lala 

algunos minimos que vale la pena destacar& 

1. Nombre y domicilio del promovente, incluyendo su 

registro patronal. 

2. Mencionara la oficina y funcionarios que dictaron 

el acto, precisando en que consiste este acto. 

3. Indicara en breves parrafos la secuencia 

cronologica del asunto. 

4. Lo mas importante seran los motivos de impugnacion 

en que apoye el recurrente su escrito, porque a 

traves de los mismos justificara su pretension. 

5. Si se trata de una persona moral, el articuio 9o. 

sef'lala que la representacion se justificara en los 

termines del Derecho comün, por lo que el 

representante debera acreditar su personalidad. 

6. Se ac:ompaf'larlltn las pruebas en que se apoye el 

recurso v en este caso tendra que ofrecerse y 
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desahogarse las documentales que tenga a su 

disposicion el propio promovente y las demas 

solamente se ofreceran. excepcion de 

inspeccion, la pericial y la testimonial que 

deberan ser ofrecidas junto con las cuestiones 

sobre las que deba versar esta probanza o en su 

caso el interrogatorio correspondiente. 

c> Tramite del recurso. El organo que se encargara de 

la tramitacion del recurso, tendra que admitirlo 

en primer t~rmino y al. mismo tiempo, deber-a pedir 

los informes a las dependencias del instituto, en 

relacional acto cuestionado; las mismas tienen un 

t~rmino de tres dias a menos que se trate de 

alguna diligencia especial, 

debera ser de 15 dias, 

El t~rmino probatorio 

a partir de que se 

notifique la admisicn que podra ser prorrogado por 

una sola vez y concluido el plazo de recepciOn de 

pruebas, se pronunciarl el fallo dentro de los 30 

dias siguientes. 

El proyecto de resoluciOn ser~ elaborado por la 

unidad de inconformidades o por los servicios 

Jurídicos de ia Delegacian, y en caso de que algün 

miembro de los Organos colegiados opine en contra 
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de !a mayoria el voto particular lo tenclra que 

formular en el t~rmino de 48 horas, firmando la 

resoluci&n correspondiente el presidente de cada 

uno de dichos cuerpos colegiados y notificados 

dentro de los cinco dlas siguientes a la fecha de 

su firma, ejecut.!!.ndose 1 as resoluciones sino se 

acude a un ulterior medio de defensa en el plazo 

de 15 dias posteriores a su noti·ficeciOn. 

Pruebas. Las pruebas se admitiran cuando se 

relacionen estrictamente con la controversia y 

seran aplicables las reglas del Codigo Fi5cal de 

la FederaciOn, del 

Procedimientos Civiles 

Codigo , Federal 

y la Ley Federal 

de 

del 

Trabajo; 1 as documentales debet"ª'n ser ofrecidas 

por el promovente o solicitadas por la unidad o 

por la tramitadora, siempre y Cllanclo se sel'lalen 

sus datos para identificarlas, en la inteligencia 

de qlle el articulo 12 establece una carga para el 

promovente porque si la dependencia no rinde el 

informe se le podra considerar la prueba desierta, 

si no recaba en lo per;;oni\l 

respectivos. 

1 os doc:umentolE. 

tendrA que ofrecerse indiLando los 
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puntos sobre los que versar~ y designando perito 

idOneo, esto es, qua tenga titulo registrado o sea 

experto en la materia sobre la que va a dictaminar 

y deberl!A presentarse ~n el tiarmino de cinco dias 

posteriores al auto admisorio y exhibirA el 

dictamen quince dias despues de su aceptacibn; 

sOlo por causas especiales se podr& ampliar este 

desierta. 

La de inspeccion sera ofrecida seNalando los 

puntos especificas sobre la que deber~ realizi:\rse 

este medio probatorio y la testimonial se 

propondr& mencionando nombres v domicilios de los 

testigos y acompaf'fando los interrogatorios. En 

ningan caso se aceptar& la prL1eba confesional. 

En 1 a eval uaci on de 1 as pruebas se estar.!\l a las 

reglas que se~ala la ley, 

se aplican en forma supletoria. 

Suspensicm del procedimiento. El regla.meto de 

ineonf6rmidad esti.\blec:e en sus ar-ticulos L...., y 28 

que el Secretario General del Consejo Consultivo 

dictara las ordc.nes de suspensiOn del 
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procedimiento administrativo de ejecuciOn, cuando 

se cumpla con las indicaciones que preve el COdigo 

Fiscal de la FederaciOn3 estas disposieiosnes 

deberl!m complementarse con los textos que 

establecen la vim:ulac:I.On del seguro social con la 

Secretari' a de Hacienda para la ejec:uci On de 1 os 

actos. 

g> Recurso Especial de Revocacion. El articulo 26 del 

Reglamento sel'lala un nuevo recurso sui gi!!neris, 

durante el trlmite de la inconformidad llamado de 

revocac:iOn, que se interpondr~ dentro de los tres 

dias siguientes a aquel en que se haya notificado 

el acto admisario del recurso. se pronuncie sobre 

las pruebas respectivas o en definitiva se deseche 

este medio de defensa. Este recurso llamado de 

revocaciOn, se Justifica porque el 

decisorio integrado en forma tripartita, 

f>rg;;mo 

pretenda 

conservar un medio adicional de vigilancia sobre 

la unidad tramitadora, toda vez que en la mayoria 

de las ocasiones, los actos se dictan por los 

jefes de las ur,1dades de tr&mite y no interviene 

el Secretario General del Instituto, a memos que 

se trate del desechamiento. 

No es ortodoxo este sistema y crea confusi emes 
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porque tambien el tr~mite del propio recurso de 

revocaciOn se desarrolla en la misma dependencia, 

y cuando no lo cree conveniente, no le da el 

impulso procedimental respectivo. 

En la pr~ctica, el recurso de inconformidad se ha 

convertido en un simple tr&mite de forzoso 

agctami~ntc, cuando se trata de actos que afecten 

a patrones, ya que solo se resuelven en sentido 

favorable creditos que han alcanzado su extinciOn 

por medio de prescripciOn o cuando el Instituto 

los determino despues que hab tan 1: adw: ado sus 

facultades, asl como tambien cuando se tr¡¡,ta de 

resoluciones originadas er- visitas de verificaciOn 

o de auditoria, que no ret:men los requisitos 

formales del articulo 43 del Codigo Fiscal de la 

Federacifln; por tanto, en mi concepto serla muy 

recomendable que este recurso fuese optativo, 

porque h~ habido casos en donde no se ha resuelto 

en varios a~os los conflictos de comisiOn 

mercantil o los que se han originado por la 

aplicaciOn de instructjvos de la construcciOn. 

Esto, como se ha rei te,-¡;:,do, ademllis de pilar judicar· _a 

los patrones, al pt-opio organismo le afecta porque 

mantiene renglones de mora en sus r.on-tra-tos 
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contables que elevan el monto de la cobranza a 

niveles indebidos y por el tope que existe en los 

recargos, la inflacion sfecta al organismo cuando 

cobrar liquidaciones que han sido 

confirmadas varios l.lll'los despt.•i!!s de su emisibn. 

Por ello no se Justifica su forzoso agotamiento. 
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1. Aceptando la tesis de parafiscalidad, la corte 

justifica el pago obligatorio de las cuotas, pero en 

lugar de fundamentarlo en el articulo 31 fraccibn IV 

constitucional lo hace en el 123 de la misma carta 

magna, con 1 o cual obstruye el crecimiento natural de 

este tipo de instituciones para crear tributos que 

tengan un origen distinto a los obrero-patronales, caso 

contrario lo que si sucede con el articulo 3í fraccibn 

IV constitucional disposiciOn que sienta las bases para 

que la seguridad social cobre eficacia en su propia 

realizacion y no en las prestaciones que ofrece a un 

ser-t.or de la poblaciOn. 

2. En concordancia con lo que sel'lala Giuliani Fonrouge 

estoy de acuerdo en que la palabra parafiscalidad sOlo 

es aceptable por comodidad del lenguaje o con fines 

did~cticos o metodologicos, por esta razOn considero 

que las contribuciones de seguridad social son 

contribucion~s e~pmcia.les, porque existe 11 un beneficio 

indudable para los miembros de la organizaciOn de 

previsiOn y de la asistencia social", 

3. Al igual que Sergio Francisco de la Garza y Araujo 

Falcao me inclino en pensar, que no obstante la 

impropiedad ter mi nol Ogi ca, la expresion que debe 
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considerarse mas adecuada para el fincamiento de un 

crÉl!dito fiscal, es la de hecho generador, la cual 

define como: "El conjunto de hechos o el estado de 

hechos, al cual el legislador vincula el nacimiento de 

la obligacion juridica de pagar determinado tributo", 

cabiendo hacer la distincion entre el hecho hipotÉlltico 

que tiene existencia ideal en. las disposicisones 

jurldicas el cual es conocido con el nombre de "hecho 

imponible" y por otro lado el concreto que se realiza 

cuando sei reünen precisamente los elementos 

establecidos en la hipotesi_s denominando este e,ltimo 

como "hecho generador". 

4.. Tomando en cuenta las modalidades de incorporacion 

voluntaria al r~gimen obligatorio, se pueden presentar 

cuotas de trabajadores que conducen a una obligacion 

fiscal en que el hecho generador sera la incorporacion 

voluntaria apoyada espec:tficamente en los Decretos de 

tncorporacion. 

5. En sintesis y por las 

organismo reviste llego 

Instituto Mexicano del 

caracteristicas que dicho 

a la c:onclusion de que el 

Seguro Social por ser Lm 

organismo ·fiscal autonomo revi st.e las siguientes 

caracteristicas: 
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al Es un organismo distinto a las dependencias 

fiscales que tienen la calidad de receptores de 

creditos fiscales. 

b) Actaan de ;;cuerdo con la ley a lai. realizacion de 

c) 

d) 

e) 

los fines legales, 

norma. 

Por disposicion 

tributos. 

Al mismo tiempo 

esto es, ai.l cumplimiento de la 

legal son administradores de 

necesitan satisfacer las 

necesidades poblicas de caracter especifico, por 

medio de los recursos que los particulares les 

provean. 

Por las razones apuntadas, se convierten en 

organos de aL1toridad y solo pueden 

actuaciones dentro del marco legal. 

reai.l izar 

De la misma manera que la ley protege al trabajador 

t.ambien lo hace con el patron ya que tanto por 

condonacion, cancelacion de creditos por 

incosteabilidad en el cobro o por insolvencia del 

sujeto pasivo o por compensacibn, esl como por 



_,,,. esc:r- i pe ion 
y· 

la. obl igaciOn 

173 

o caducidad la ley libera al patron con . 
de cubrir parcial o totalmente un cr•dito 

.fiscal (cuota obrero patronal)• razOn por- 1 a que 11 ega 

la conclusiOn de qaue las cuotas obrero patronales 

.;;ienen su fundamento en el articulo 31 constituvcional, 

oisposicion que contempla la equidad y proporcionalidad 

de cubrir los gastos pablicos. 
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