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OBJETIVO 

HACER UN ANALISIS DE LAS LIQUIDACIONES 

EMITIDAS POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL 

SEGURO SOCIAL, ASI COMO SUS EFECTOS Y 

MEDIOS DE DEFENSA QUE SE PUEDEN HACER_ 

VALER ANTE LA PROPIA INSTITUCION, 



CAPITULO 

EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

1,1,- MARCO HISTORICO 

tl M~xico Independiente. 

La vida indepediente de México debi6 iniciarse bajo el si~ 

no propuesto por Jase Xa. Morelos en los sentimientos de -

la Naci6n. con la bGsqueda de una Naci6n socialmente justa 

en la cual fueran moderadas tanto la pobreza como la riqu~ 

za, ideario que se refrend6 en la Constituci6n de Apatzin

g~n de 1914 y en cuyo .. rirt1culo 25 se alud1a al derecfio po

pular a una seguridad garantizada por los gobernantes. 

Pero lo que sucedi6 fue que el pa1s no disfrut6 durante su 

primer medio siglo de existencia aut6noma de un solo peri~ 

do suficientemente largo de tranquilidad y debi6 dedicar -

sus esfuerzos antes que nada a intentar la consolidaci6n 

de un r6gimen pol1tico adecuado, en lugar de satisfacer 

las mas elementales necesidades populares. 

Mas tarde la preocupaci6n principal del inacabable régimen 

porfirista nunca fue la de proteger a las clases necesita

das. As1 se empez6 a desarrollar en el pais un capitali! 

mo incipiente que propici6 la aparición de grupos de a~al~ 

riadas cada vez mas conscientes de su situaci6n y de sus 



derechos, Entre ellos poco a poco surgieron algunas ideas 

acerca del tipo de acci6n que deb1an emprender a fin de 

conseguir una mejor situaci6n, tan diversas por cierto, 

que iban desde los conceptos anarquistas mas furibundos 

hasta los derivados de la doctrina sobre las mutuas oblig~ 

cienes y derechos obrero patronales expresados por la igl~ 

sia cat6lica, sobre todo por boca del Papa Le6n XIII en su 

enciclica Rerum Hovarum del 15 de mayo de 1891. 

Mientras tanto, las únicas organizaci6nes que prestbban al 

guna atenci6n a los trabajadores accidentados e impedidos_ 

de seguir cobrando su salario, fueron ciertas mutualidades 

cuyas reducidas aportaciones en correspondencia con lo cor 

to de las percepciones obreras les impidieron llegar a or

ganizar adecuadamente sus servicios. (l) 

Los únicos antecedentes verdaderos de la legislaci6n mode~ 

na sobre aseguramiento de los obreros y sus familiares con 

respecto a los riesgos propios de su trabajo, se encuen--• 

tran durante el primer decenio de este siglo hacia los ul-

timos anos del gobierno del General Diaz 1 en dos disposi--

cienes aprobadas por sendas legiGlaturas entatales y decr~ 

ta das por los gobernadores locales: la L
0

cy de Accidentes _ 

de Trabajo del Estado de M~xico, expedida en Toluc~ por J~ 

se Vicente Villada el 30 de abril de 19oq, y la Ley Sobre_ 

Accidentes de trabajo del estado de lluevo Le6n, expedida 

(1) EL SEGURO SOCIAL EN ME~ICO.- An<eceden<es y Legislación, Con 
venias, Resoluciones y Conclusiones en Materia InternacionaI 
Pág. 365.- Instituto Mexicano del Seeuro Social.- M~x. 1971. 



en Monterrey el 9 de abril de 1906 por el Gobernador d~ la 

entida~ Bernardo Reyes. alcuna vez secretario de guerra y 

cabeza de uno de los movimientos mas importantes para bus-

car la sucesi6n pacifica y natural del régimen de Don Por

firio D1az. ( 2 ) 

La importancia de los dos ordenamientos regales radicaba 

en el pa1s la obligaci6n para los empresarios de atender a 

los empleados de sus negociaciones en caso de enfermedad, 

accidente o muerte derivados del cumplimiento de sus labo-

res. Poco despu~s. el l9 de febrero de l907, se present6 

al ministro de fomento un proyecto de Ley Minera, cuyo ca-

pitulo IX trataba ''de las responsabilidad por accidentes -

mineros''• las cuales se hac1an recaer en el explorador de_ 

la mina; los signatarios de este documento eran E. Marti--

nez Baca, Jose Luis Rccucra, Joaquin Ramos, Manuel Ortega_ 

Cspinoza y Rodolfo Reyes. ( 3 ) 

-La Revolución Mexicana y el Art1culo 123 Constitucional. 

La legislaci6n sobre tema~ de previsión laboral en general 

y de seguros sociales en particular, no apareci6 en M6xico 

sino hasta el segundo decenio del siclo XX como consecuen-

cia del movimiento revolucionario iniciado por Don rranci~ 

co I. Madero el 20 de noviembre de 1910, que desembocar1a_ 

siete anos mas tarde en la promulgaci6n de una nueva Cons-

tituc16n Pol!tica !lacional. 

(2) E~ SEGURO SOCIAL E!I ME):!CO.- Op. Cit.- Págs. 11-2•. 

(3) EL .SEGURO SOCIAL Eil XEXICO.- Op. Cit.- Págs. 2ó y 27. 



Al tiempo que en los campos de batalla la Revoluci6n iba_ 

cercando y debilitando al Ejército Federal, en los luga-

res en que lograba imponerse iniciaba sus ensayos la Le-

gislaci6n Social. 1915 fue un ano clave, pues como di-

ria Manuel G6mez Mor1n, del caos de aquel ano naci6 un _ 

nuevo M~xico, una idea nueva de M~xico y un nuevo valor_ 

de la inteligencia en la vida. En enero se formul5 y 

entreg6 al primer jefe un proyecto de ley de accidentes 

en donde se tomhban en cuenta las pensiones e indemniza-

cianea que deber1an pagar los patrones en el caso de in-

capacidades temporales, permanentes y totaleo, as1 como_ 

la que correspondcria a los familiares del trabajador 

cuando ocurriera su muerte por causa de un riesgo profe

sional. ( 4 ) 

Tres meses despu~s 1 en Veracruz, Venustiano Carranza ex-

pidi6 una Ley reguladora del contrato de trabajo, elabo-

rado por Rafael Zubar~n Capmany, la cual hacia rcferen--

cia entre otros temas a las medidas de higiene y seguri-

dad que dcb1an cumplirse obligatoriamente en los centros 

de labor. 

La Constituci6n Pol1tica de los Cstados Unido~ Mexicanos 

como es bien sabido, fue promulgada el 5 de febrero de -

1917 y entr6 en vigor ~1 primero de mayo siguiente, d1a 

(q) ZERTUCHE MUROZ FERNANDO.- Historia del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, los Primeros Anos 1943-1944.- Pág. 319~ 
Instituto Mexicano del Seguro Social.- MGxico 1980, 



( 5) 

en que se instal6 el Congreso Constitucional para cuyas 

elecciones se convoc6 entonces. La parte social de la 

Nueva Carta Magna sicnific~ en ese momento un avance de 

importancia fundamental y como dijo el Maestro Trueba U~ 

bina, fue nada menos que ''la primera proclamaci6n de de-

rechos sociales que se expidi6 en el mundo para combatir 

la cxplotaci6n de todo aquel que pre.sta un servicio a 

otro en cualquier actividad''• (S) 

En nuestra Constituci6n la parte referente a las relaci~ 

nes laborales se haya en el Titulo Sexto, intitulado - -

11 Del Trabajo y de la Previsi6n Social''• constituido ex--

clusivamcntc por el articulo 123 1 que en 1917 conntaba -

de XXXI fracciones, en las cuales quedaban consagradas -

finalmente los principios por los que hab1an luchado los 

huestes revolucionarios desde hacia varios anos: ocho h~ 

ras m~ximas de trabajo al d1a, convertidas en siete para 

las jornadas nocturnas y seis para los trabajadores meno 

res de dieciseis anoG, un d1a de asueto semanal obligat~ 

ria, igualdad de condiciones para trabajos similares, 

etc. 

En cuanto al cstab!ecirnicnto de un Seguro Social, este -

ya se anotaba en la exposición de motivos del articulo 

propuesto el 13 de enero de 1917, en que se expre~aba: 

TRUCBA URDllfA ALBtRTO.- La ttueva Ley del Seguro Social de 
1973 a la Luz de la Teor1a Integral.- Seminarios de Derc-= 
cho del '!'rabajo y de la Seguridé\d Social .. - Ptig!;. 7, 9, 10_ 
y 14.- Universidad Nacional Aut6noma de HGxico.- ~~xico 
1977. 



''no solo el aseguramiento de las condiciones humanas del 

trabajo como las de salubridad de locales y garant!as p~ 

ra los riesgos que amenazan al obrero en el ejercicio 

del empleo. sino tamhiln fomentar la organiz~ci6n de es

tablecimientos de beneficencia e instituciones de previ

si6n social para asistir a los ~nfermos, ayudar a los i~ 

v~lidos, socorrer a los ancianos, proteger a los ninos -

abandonados, auxiliar a ese tran ej~rcito de trabajadore 

parados involuntariamente que constituyen un peligro in

minente para la seguridad publica. 

As!,~a traves de todo el texto del art!culo campeaba un 

csp!ritu propicio a le craci6n del seguro y se apronta-

han las formulas legales necesarias para implantarlo, 

con el af4n de lograr la seguridad del trabajádor no so

lo frente a los riesgos p_ropios de su actividad sino en_ 

general ante todas las contingencias de la vida. De e.:!_ 

te modo, muy particularmente sus fracciones V, XIV y XV_ 

hacían referencia a la obligación de proteger a las muj~ 

res labora11tes durante su embarazo y rnatcrnid~d y a to-

dos los obreros en los accientes de ~rabajo y enfermeda

des profesionales a que los expon1a su forma de ganarse_ 

la vida. Sin embargo, no se daba el Qltimo paso: orde-

nar la creación de una instituci6n nacional dedicada al 

aseguramiento obrero, sino que solo se imponía en la 



fracci6n XXIX a los Gobiernos federal y Locales la vaga_ 

obligaci6n de fomentar la creaci6n de cajas de seguros _ 

populares de invalid~z, de vida, de cesaci6n involunta-

ria del trabajo y de accidentes y de otros con fines an~ 

lagos''• 

Tuvieron que pasar varios anos para que ante la inefi- -

ciencia del precepto scnalado se pensara en la necesidad 

de establecer un sistema nacional destinado especifica-

mente a fomentar el aseguramiento efectivo de todos los_ 

trabajadores mexicanos. 

-Situaci6n 11ist6rica en la que surge la Ley del Seguro So 

cial. 

El ascenso a la presidencia de Lazare C~rdenas en 193q, 

y sobre todo, su rompimiento con el General Calles algu

nos meses despu6s 1 signific6 el arribo al poder de una -

nueva generaci6n de mexicanos, nacidos alrededor de 1992, 

cuya ~ignificaci6n hist6rica fundamental fue la de ser -

quienes, no habiendo dcsempenado papeles centrales en 

las luchas armadas revolucionarias de la década de 1910_ 

a 1920, debieron luego, cuando lleearon a la maduré: a -

mediados de los anos treinta, a ser efectivos los princ! 

pios y las ideas originadas durante esta etapa. 

Algunos de los nombres mas significativos de los mexica

nos J>ertenecicntes a esta ceneraci6n y que qui:á interv! 



nieron mas decisivamente en la formulaci6n y expedici6n_ 

de la Ley definitiva del Seguro Social fueron Ignacio 

Garcta Téllez, que coordin6 los trabajos para su estudio 

y redacci6n y los Generales L5zaro Cárdenas Manuel Av! 

la C~acho¡ el primero promovi6 los trabajos previos y el 

segundo debi6 encargarse de decretarla y de mantener con 

firmeza la desici6n de hacerla cumplir los primeros y d! 

ficiles tiempos. 

As! pues hacia 1942 conflutan todas las circunstancias -

favorables para que f inalmentc pudiera implantarse en M! 

xico_!"l Seguro Social. 

El inter~s de Avila Camacho por atender a las cuestionen 

laborales ya se habta manifestado desde el mismo d1a en 

que asumiera la presidencia Nacional, cuando anunci6 la 

creaci6n de la Secretaria del Trabajo y Previsi6n Social, 

la cual qued6 encomendada a Ignacio Garc1a Téllcz, Seer! 

tario de Gobernaci6n del r~girocn anterior, quien hab1a -

dirigido los trabajos de redacci6n del Oltimo proyecto -

cardenista de la Ley del Seguro Social. Atendiendo a -

la tónica del momeoto la funci6n principal a que dcbi6 -

dedicarse la naciente dependencia fue la de limar asper! 

zas y procurar la conciliaci6n obrero patronal., El 15 

de diciembre de 1940 el Presidente puso a consideración_ 

de los Diputados la iniciativa de reforma a la Ley de S! 
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cretar1as y Departamentos de Estado referente a las ins~ 

talaciones del nuevo ministerio. 

Para la primera conferencia interamericana de seguridad_ 

social que tuvo lugar en Santiago de Chile en 19•12 y a -

la cual asistieron Delegados de 21 paises americanos de 

la Organizaci6n Internacional del Trabajo de la Of ici-

na Sanitaria Panamericana, M&xico envi6 una rcprcsenta-

ci6n encabezada por !nnacio Garcia Téllez, quien en la -

cesi6n 'inaufural de la reuniGn se rcfiri6 a la importan

cia de las instituciones de seguridad social en el pro-

greso de America. 

Durante la conferencia resultaron aprobadas 17 resoluci~ 

nes, entre ellas la de la llamada 1'declaraci6n de Santi~ 

go de Chile'' alusiva a la urgencia de desarrollar una p~ 

l~tica conjunta de seguridad social en America, por lo -

cual se acord6 tambi6n el estilblecimiento de una Confe-

rencia Latinoamericana permanente, 

La reprenentaciGn mexicana a !a referida junta llevaba -

como ponencia oficial el proyecto de ley redactado bajo_ 

la direccí6n de la Secretar1a del Trabajo, el cual deodc 

lueeo pareci6 a los dem~s delegados un documento sufí- -

cientemcnte fundado en la realidad mexicana y producto -

de adecuada conducta ''de la opi11i6n de los patrones 1 de 

los trabajadores, de los peritos nacionales y de los ex-
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pertos de la Oficina Internacional del Trabajo''· (G) 

Tras revisar las condiciones de aplicaci6n previstas en_ 

la iniciativa analizada y las dem5o caracteristicas de -

ella, y considerando además que deb1an prestar su apoyo_ 

a un plan de Seguro Social como el mexicano que represe~ 

taba una buena ayuda para elbienestar·de las clases tra

bajadoras y el cual era previsible encontrar a ciertas -

oposiciones por parte de determinados intereses afectados 

el 14 de septiembre, 19 de los Delegaciones Nacionales -

asistentes a la Conferencia decidieron presentar, para -

la aprobaci6n conjuntg de la·asamblcn la siguiente con-

clusi6n: 1'la iniciativa mexicana de Ley del Seguro So-

cial obligatorio merece su aprobaci6n y aliento, porque_ 

constituye un C6digo de Seguridad cient!ficamente elabo

rado, con todas las perspectivas de vialidad en su real~ 

zaci6n al par que representa una firme garant1a técnica_ 

para establecer en Mtxico el Sceuro Social, en beneficio 

de las clases productoras y de la prosperidad de la Ha-

ci6n Mexicana''· 

El 11 de diciembre de 19~2 Manuel Avila Camacho firm6 en 

Palacio llacional la iniciativa de Ley del Seguro Social_ 

que hab1a de ser dincutída por el Poder I.ucinla~ivo, 

Cl proyecto en cuesti5n contaba bon die~ cap1tulos: 

(6) ZERTUCHE HUílOZ FERHAHDO,- Op, Cit.- Ple. 134-135, 
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I,- Disposiciones generales. 

II.- De los salarios y cuotas. 

III.- Del seguro de acciderltes de trabajo y enfermedades 

Profesionales. 

IV.- Del seguro de enfermedades no profesionales y mate~ 

ni dad. 

V.- De los seguros de invalid~z, vejez, cesant1a y muer-

te, 

VI.- Del seguro facultativo y de los adicionales. 

VII.- De la organización del I.H.s.s. 

VIII.-·De la inversi6n de las reservas. 

IX.- Del procedimiento para dirimir controversias. 

X.- De las responsabilidades y sanciones¡ desglosados • 

en 142 articules, aparte de otros 8 transitorios, 

All1 se defin!a al Seguro Social como un servicio pGbli

co nacional, para cuya organizaci6n y administraci6n se 

creaba ~n organismo descentralizado que llevar1a el nom-

bre de Instituto Mexicano del Seguro Social. Se trata-

ba de las euet~o ramas del seguro obligatorio que corn-•

prender1a el sistema: accidentes de trabajo y enfermeda

des profesionales; enfermedades no profesionales y mate~ 

nidad¡·invalidéz 1 vejéz y muerte, y cesant1a en edad - -

avanzada. Aparte se creaban los seguros facultativos • 

para disfrute de otros trabajadores que loG sujetos a la 
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modalidad obligatoria y los adicionales que se ofrec1an_ 

a quienes quisieran r~cibir preDtacionea oupcriorco a 

las mencionadas en el texto de la ley. 

El d!a iB de diciembre, cuando se turnara a la Comisi6n_ 

de Prevision Social de la camara de Diputados la inicia

tiva del Ejecutivo 1 se pas~ tambi~n a esta para su estu

dio un memorial remitido al Presidente de la Camara, con 

fecha 11 del mismo, por el Gerente1·- de Seguros de H~xi

co 1 S.A., en el que daba a conocer las objeciones al pr~ 

yecto que cuatro dias antes ya hab!an expresado al Seer~ 

tario del Trabajo otras aseguradoras: La Nacional, La L~ 

tino Americana, El Aguila y el Roble. En resGmen, los_ 

puntos de vista externados por esas compan1as se refer1an 

a su descontento ante los privilegios concedidos al Ins

tituto por la Ley, los cuales. pensaban, iban a repercu

tir en una competencia inequitativa con las Aseguradoras 

privadas. Igual fecha que el anterior (22 de diciembre) 

tenia otro interesante memorial dirigido por todas las -

empresas afiliadas a la Asociaci6n Mexicana de Compan1as 

de Seguros de Danos al Secretario del Trabajo y Preví- -

si6n Social y con sendas copias para el Presidente de la 

República y para todas las Camnras de Diputado~ y Senad~ 

res. Aqu! insist!an las asegurados privadas en algunas 

de las consideraciones expuestas por lOD industriales, -
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comerciantes y banqueros y en otras que ellas mismas ya_ 

se hab1an hecho presentes en escritos anteriores. 

Esta representaci6n, muy extensa y s6lidamente fundada, 

aunque redactada en t~rminos bastante respetuosos, expo

n1a que las sociedades particulares del ramo iban a re-

sultar perjudicadas con la implantaci6n del Seguro so~:

cial tal y como se estipulaba en el Plan Presidencial lo 

cual no parec!a justo si se tomaba en cuenta que ''estas_ 

Compan1as de Seguros han sido las abnegadas maestras 

que. como una avanzada. se han dado a la tarea de sem~-~ 

brar la ensenanza de lo que es el Seguro y, ,con la con-

fianza que han sabido despertar en patrones y obreros, -

han abonado el terreno para que no signifique la instit~ 

ción que pretende crearse algo inusitado en nuestro me-

dio11. 

El 29 de diciembre y tras la revisión de todo el mate- -

rial acumulado qued6 terminado el dictámen de las Comi-

siones Senatoriales enca~gadas de elaborarla que se fir

m6 en esa fecha, en la Sala respectiva del Senado de la 

Rcp~blica. En el escrito oe hacia referencia a los ar-

gumentoo patronales en contra de determinados aspectos -

de la iniciativa los cuales se hab1an desechado en vista 

de su notoria improcedencia. Por lo demás la opini6n -

de las Comisiones dictaminadoras era totalmente favora--
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ble al proyecto, tal y como se les hab!a entregado, pa-

recicndoles que este 1'es un nuevo valuarte de la legisl~ 

ci6n revolucionaria~ tiene un profundo sentido humano, -

consolida la reforma sociai de M~xico; protege y mejora_ 

la riqueza demográfica de la Naci6n e incrementa nuestra 

producci6n, base fundamental para ganar la guerra y lo-

grar la victoria, combatiendo las causas que producen la 

intranquilidad social, econ6mica y pol!tica 11 • 

Ese mismo d!a, despu~s de escuchar la lectura de la res~ 

luci6n de los ponentes, se puso esta a discusi6n por pa~ 

te de los Senadóres presentes en la reuni6n, que le toc6 

dirigir a Esteban Garc!a de Alba. Tomaron parte en el 

debate el Licenciado Arturo Hart1nez Adame y Alfo~so Sá~ 

chez Madariaga. ambos partidarios de la iniciativa a~uya 

aprobación terminaron exhortarido a sus companeros des- -

puás de rasaltar con entusiasmo sus virtudes y de reba-

tir algunos de los principales ataques que se le hab1an_ 

hecho por parte de ciertos grupos sobre todo en relaci6n 

con el costo real de los seguros y de su r~percusi6n en 

la econom!a general del pa!s. 

Apenas se cont6 con el parecer favorbale del senado se -

recabaron las firmas necesarias~ inmediatamente, se pase_ 

el ordenamiento al Licenciado Miguel Alem~n, Secretario 

de Gobernaci6n• dos d1as despu~s 1 Don Adolfo Ru1: Cort1-
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nez, entonces Oficial Mayor de la Secretar1a de Gobern,!_ 

ci6n envi6 la Ley al Secretorio del Trabajo y Prevision_ 

Social, 11 para los fines correspondientes''· As1 el 31 -

de diciembre de 1942 1 con las firmas del Presidente Ma-

nuel Avila Camacho y del Secretario del Trabajo Lic. Ig

nacio Garc1a Téllez, el poder Ejecutivo expidi6 la Ley -

del Seguro Social. llo quedaba ya entonces sino remití~ 

la al Ministro de Gobernaci6n para los tr~mites de su p~ 

blicaci6n en el Diario Oficial 1 lo que sucedi6 el 19 de_ 

enero de 1943, aunque requiriendo de una fe de erratas -

que hubo que aparecer all1 mismo el 30 del propio mes 

ano. 

Durante los primeros meses de su aplicaci6n, la Ley del_ 

Seguro Social mostr6 lo adecuada que resUltaba en gene-

ral y la forma como cumpl1a con lo que se había esperado 

de ella. tn todo caso. cuando se consider6 que result~ 

r1a m~s fécil la cobranza de los acreedores morosos si -

se conced1a carScter de obligaci6n fiscal al pago de las 

aportaciones debidas al Seguro, se procedi6 a la expedi

ci6n de un Decreto presidencial que reformaba la ley en_ 

tal sentido, fechado el 14 de noviembre del propio ano -

de 1944 cuando se hab1a iniciado las funciones del lnst! 

tuto en el Distrito Federal. Este se public6~en el Di~ 

río Oficial el 24 de ese mes 1 mismo d1a en que debi6 en-
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trar en vigor, por acuerdo del Presidente de la Rep6bli-

ca, haciendo uso de sus facultades extraordinarias que -

para legislar en todas las ramas de la administraci6n P! 

blica le había conferido el Congreso de la Uni6n. 

Aparte de la firma de Avila Camacho, este Decreto de mo-

dificaci6n al art!culo 135 de la Ley del Seguro Social -

llevaba la de los Secretarios de Hacienda y Cr~dito PG--

blico 1 Eduardo Suárez y del Trabajo y Previsi6n Social,_ 

Francisco Trujillo Gurr!a¡ constaba de un art1culo único 

y tres transitorios y expresaba como 1 a partir de cnton-

ces la~obligaci6n de pagar las aportaciones debidas al -

Instituto Mexicano del Seguro Soc~al tendr!a el car~cter 

de fiscal, y que además, corresponder!a a este organismo 

determinar el monto de los créditos y las bases para su_ 

liquidaci6n. En cuanto a las cuotas adeudadas, su co~-

bro podr1a hacerse por medio de las Oficinas Federal de 

Hacienda, con sujeci6n a lo regulado por el C6digo Fis--

cal de la Federaci6n y pud!Ondose recurrir a la v1a eco-

nomico-coactiva. En los art1culos transitorios se com~ 

nicaba que los juicios contenciosos seguidos de acuerdo_ 

con las disposiciones anteriores serian sobres~1dos, y -

que el Instituto informar1a a las Oficinas de J(acienda -

de las liquidaciones que se les deb1an para que en ellas 

se iniciara el trámite pertinente de cobro. 
(7) 

(7) ZERTUCHE MUílOZ rtRHAHDO.- Qp. Cit.- Pág. 201-202, 
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Según se desprende de la estabilidad econGmica del Inst! 

tuto Mexicano del Suguro Social n lo lnrgo de su histo-

ria. puede considerarse que esta .·inovaci6n legislativa_ 

result6 muy acertada. 

Haciendo uso de la misma prerrogativa extraordinaria de 

que gozaba por entonces de decretar leyes sin sujetarlas 

previamente a la aprobaci6n Camaral, Don Manuel Avila C~ 

macho decretó dos modificaciones a la Ley del Seguro So

cial, ambas a su: articulo-112 que hablaba de la integr~ 

ci6n del Consejo Técnico del Instituto encargado de admf 

nistrarla y llevarla a la pr~ctica. Por la primera de 

tales reformas, expedida el 13 de marzo de 19~5 y publi

cada en el Diario Oficial del 11 de abril siguiente, 

aumentaba de seis a siete propietarios e igual cantidad_ 

de suplentes el nGmero de Consejeros T~cnico de la Instf 

tucien, aparte del Director General que siempre presidi

r1a, 

Ellos serian tres representantes del Estado, dos de los_ 

trabajadores y otros dos de los patrones, cada uno con -

el suplente respectivo~ 

Unos cuantos meses después se volvi6 a reformar el ar- -

t1culo 112, ahora por disposici6n presidencial de 21 de 

junio del propio ano de 19~5, publicado en el Diario Of! 

cial el 4 de agosto inmediato. Según el nuevo texto, -



ser1an nueve los miembros propietarios del Consejo Téc-

nico y otroa nueve loa ouplentos, a muo del Diructor del 

Instituto. 

Cada uno de los sectores constituyentes de la Asamblea -

General Gubernamental, obrero y empresarial propondria -

tres propietarios y tres suplentes, especificandose en -

los transitorios del Decreto que el miembro del grupo l~ 

boral que ahora se ag~egaba dcber1a pertenecer precisa-

mente a la Organizaci6n Nacional de Trabajadores Mineros 

Metalúrgicos y similares, y que el del grupo patronal h! 

br1a de ''recaer siempre en patrones en éjercicio de su -

calidad aut~ntica de industriales o comerciantes••. 

SegGn los considerandos previos a tal ordenamiento, esta 

era una consecuencia del buen ~xito que estaba teniendo_ 

la composición tripartita del Instituto, aceptada también 

en la mayor1a de seguros sociales existenteG en el mundo 

y mediante el cual era posible asociar y armonizar 11 loe_ 

intereses de quienes contribuyen al sostenimiento finan~ 

ciero de la instituci6n 1 el ambiente dcmocr~tico 1 libre, 

responsable y cordial de las clases productivas y el es

tado mediante su paridad de rcpresentaci6n ante la Asam

blea General el Consejo T6cnico y la Comisi6n d,e Vigila!!. 

cia ,. ~ 
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-Momento hist6rico en el que surge la nueva ley del Segu
ro Social de 1972-1973. 

Los 30 anos transcurridos entre 1943 y 1973 no ·habían p~ 

sado en balde. El M~xico que gobernara el Licenciado -

Luis Echeverria era muy diferente al de la 6poca del Ge-

neral Manuel Avila Camacho. Eso, sin dejar de ser el 

uno descendiente en linea recta del otro,y ambos, lo mi! 

mo que todos los reg1menes del pa1s en los Gltimos seteh 

ta anos. escencialmentc inspirados en los ideales de la 

Rcvoluci6n de 1910. 

Pero hab1a sido precisamente la·circunstancia de que el_ 

pais marchaba encauzado por una convicci5n politice may~ 

ritariamcnte compartida lo que hab1a permitido un nota--

ble progreso, origen a su vez de una transformaci6n radi 

cal de la estrcutrua socioeconGmica de la llaci6n, en 

esos seis lustros de una sociedad eminentemente agraria, 

M~xico hab1a pAsado a ser, al iniciarse la octava década 

del siglo una ttacidn primordialmente urbana dentro de la 

cual la proporción de trabajadoros, industriales y de 

servicio hab1a crecido enormemente. 

Dentro de esta acci6n encaminada a buscar que la totali-

dad de los mexicanos participara en los bencfjcios de la 

riqueza Nacional, encajaba muy Líen el concepto de segu-

ridad social, entendida precisamente como uno de los me-
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dios que la experiencia hab1a mostrado como mas efic&z __ 

para propiciar la coparticipaci611 de los bicnca creodos_ 

por el trabajo común. Como se explicaba en la exposi--

ci6n de motivos de la nueva ley del Seguro Social de 

1972 a 1973. 

Las nuevas circunstancias nacionale~, tan diferentes a 

las de 30 anos atrás, motivaron que el régimen de Luis -

Eche~err1a, tras la expedici6n de las reformas a la Ley 

del Seguro Social en diciembre de 1970, empezara a pen-

sar en la posibilidad de redactar un texto completamente 

nuevo para la misma. 

Los trabajos tendientes a la composición del nuevo texto 

legal, que debieron iniciarse desde los pri~eros d1as do 

1971 y seguir durante todo ese ano y buena parte del si

guiente, se agilizaron hacia el mes de septiembre de 

1972 en cuyo periodo de cesiones del Congreso se pretcn

d1a presentar el proyecto terminado. 

Para esa época el primer mandatario comisionó al Lican-· 

ciado Carloa Gálvez Detancourt, cercano colaborador suyo 

desde los tiempos en que ambos trabajaban en la Secreta

ria de Gobernación, y que por esta época desempenaba la_ 

direcci6n del Instituto Mexicano del Seguro So~ial para_ 

que empezara a redactar un primer a11teproyecto de nueva 

ley. 
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Una vez terminado este primer c9bozo de ord~namicnto le 

gal, pas6 a ser analizado por el Consejo T~cnico del In~ 

tituto Técnico del Instituto donde se hallaban represen

tando los dos sectores principales que intervincron en -

el proceso de la producci6n: obreros y patrones, junto -

con el sector estatal, que vigila el cuidado de los lntc 

reses de la sociedad nacional en conjunto, 

Finalmente, el 27 de enero de 1973 Luis Echcverr1a firm6 

la iniciativa de Ley del Secura Social, remitiéndola a -

la C~mara de Diputados del Congreso de la Unión reunido_ 

en un pertodo extraordinario de cesiones que se inicí6 -

el 30 de ese mes. 

Tal y como se entregaba el proyecto mencionado, constaba 

de 284 art1culos contenidos en siete t1tulos, a mas de -

diecisite transitorios. 

Los t!tulos eran los siguientes: 

lero.- Disposiciones generales (art. 1 al 10), 

2do.- Del régimen obligato~io del Seeuro Social (dividi

do en ocho capitulas, art1culos 11 al 223). 

3ero.- Del régimen voluntario del seguro social (un solo 

capitulo, art1culos 224 a 231). 

4to,- De los servicios sociales (capitulo único, articu

las 232 a 239). 

Sto,- Del Instituto MexJcano del Seguro Social (seis ca-
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pitulos, art1culos 240 a 266). 

6to.- De los procedimientos y de la prescripci6n (const~ 

ba de tres capitules. articulas 267 a 280). 

7o,- De las responsabilidades 

281 al 284), 

sanciones (articulas del. 

En la exposición de motivos que se acampanaba a la ini-

ciativa quedaba expresado todo el marco teórico a partir 

del cual se hab1a realizado, y que no era otro que el d! 

rivado de los principios tradicionales de la Revoluci6n_ 

de 1910 enriquecidos ahora con el concepto de seguridad_ 

social integral, que pretend1a atender a las necesidades 

no solo de los trabajadores asalariados sino, a la larga, 

a las de la totalidad de la poblaci6n Nacional. As1, .. 

resultaban muy claros los prop6sitos que en ese sentido_ 

hab1an motivado la rcdacci6n del proyecto. 

Sin embargo• y a pesar de todo el inter~e qu.e la nueva -

ley demostralla por los grupos mas desprotegidos de la e~ 

ciedad 1 tampoco se pod1a poner on peligro el equilibrio_ 

financiero· del Instituto encarga.do de hacerla efectiva. 

Al resumir los objetivos del proyecto presidencial se i~ 

sist1a en que era el resultado de profundos estudios y -

de que las nuevas modalidades no pod1an tener la preten

si6n de menoscabar las legitimas conqui~tas de la clase_ 
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obrera, As1, ee quer1a dcjnr bien acnalado el sentido_ 

y las caractcristicas del ordenamiento que se pon1a en -

manos de los legisladores, 

Esta iniciativa tomaba en consideraci6n los distintos ª! 

tudíos técnicos que se han h~cho para dcf inir las neces! 

dades y posibilidades del mejoramiento y expansi6n del -

sistema. Tiene por principales objetivos mejorar las -

prestaciones existentes e introducir otras; crear un nu~ 

vo ramo de seguro, el de guarder1as, en beneficio de las 

madres trabaja~oras, aume11tar el nGmero de asegurados, -

abrir las posibilidades para que nuevos sectores de la -

poblaci6n se incorporen voluntariamente al régimen obli

gatorio, establecer servicios de solidaridad social sin 

comprometer los dcreclios de los asegurados, precisar di

versos puntos controvertibles de la ley vieente, reorde" 

nar preceptos dispersos que ac refieren a una misma mat! 

ria y simplificar, para hacer expeditos, diversos proce

dimientos. 

En cuanto a las novedades introducidas en el texto de la 

nueva ley propuesta por el ~jecutivo, estas consiut!an -

sobre todo en lo siguiente: creaci6n del grupo de coti" 

zaci6n ''W'' que, comprendiendo :3lario: m~~imos 9uperio--

res a los ~00 pesos diarios, tuviera un 11m!tc movible -

supe1•ior equivalente a diez veccs·el sueldo minimo en el 
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Distrito federal¡ sustituci611 de loa tGrminos 11 acciden-

tes de trabajo 11 y ''enfermedades profesionales•• por el de 

''riesgos de trabajo'' empleado por la Ley redera! del Tr! 

bajo, ampliaci6n de los servicios m~dicos a los hijos de 

asegurados y pensionados, que cursaban estudios, hasta -

los 21 y 25 anos, respectivamente¡ mejora en las presta

ciones que además debian ser revisadac cada cinco anos, 

creación de guarder1as para hijos de las trabajadoras¡ 

formulas para facilitar la continuaci6n voluntaria del -

r~gimen obligatorio; enriquecimiento y perfeccionamiento 

en los seguros facultativos y adicionales¡ ampliaci6n 

del campo de las prestaciones socialec¡ conoolidaci6n de 

la estruotura econ~mica del r~gimen y finalmente la ya -

aludida instauraci6n de los servicios de solidaridad so

cial, 

Acto seguido se puso a votaci6n el dictámen que sali6 

unanimemente favorable, quedando asi decretada por el 

Congreso de la Uni6n la nueva ley del Seguro Social y 

abrogada la anterior del 31 de diciembre de 1942, 

La desici6n de la Cfimara se remiti6 al Poder Ejecutivo,_ 

autori:ada con las firmas de Rafael Castillo Castro, Di

putado Presidente, Carlos P~rez C~mara, Senador Preside~ 

te, Raul Rodr~guez Santoyo 1 Diputado Secretario, 

to Pizano Saucedo, Senador Stcretario. 

Robe~ 
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La cxpedici6n de la nueva disposici6n legal la hizo Don_ 

Luis Echeverria Alvarez en ln residencia del poder Ejec~ 

tivo federal, en la ciudad de MGxico, Distrito Federal 1 

el 26 de febrero de 1973, contando con la asistencia de_ 

los Secretarios de Trabajo y Prcvisi6n, Porfirio Muna~ -

Ledo, y de Salubridad y Asistencia, Jorge Jim6nez Cant6, 

de Jlacienda y Cr~dito PGblico Hugo B, Marcain y de Gobe~ 

naci6n Mario Y.aya Palencia, El Decreto, cuya vigencia_ 

deb1n comenzar el d~a primero de abril de ese afio, apar~ 

ci6n en el Diario Oficial del 12 de marzo, con una fe de 

erratas del 27 del mismo mes, 

Durante el gobierno del licenciado Jo6e L6~ez Portillo -

se llevaron a cabo seis procesos distintos de modifica--

ci6n de la Ley del Seguro Social. Dos de esas reformas 

establec1a, reformaban, adicionaban y derogaban diversas 

disposiciones fiscales las cuales, tras su discuci6n en_ 

las C~maraS_!'esultaron expedida~ por Decreto pr~sidoncial 

que se publicaron üO el Diario Oficial el 31 de dicicm-

bre de 1979 y el 31 de dicicnbre de !901 respectivamúntc. 

La primera de tales disposicio11cs modific6 el articulo -

46 de la ley y la secunda. el 271, ambos referentes al -

pago de las aportaciones del Instituto Mexicano del Seg~ 

ro Sociel. 

Apenas asumida la presidencia en el mes de diciembre de_ 
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1902 Miguel de la Madrid remiti~ a lao CSmarn9 para su~ 

discusión, un importante ''paquete legislativo'' segGn su 

propia expresión, formado por numerosa~ iniciativas por_ 

medio de las cuales quer1a empezar a establecer las di-

versas medidas gubernativas anunciadas en su programa. 

Entre tales proyectos estaban en importante lugar los r~ 

lativos a la~cuestion sanitaria¡ sobre todo de elevar la 

salud 1 derecho constitucional de todos los mexicanos. 

Las transformaciones sufridas por la ley del Seguro So-

cial mexicana, van muy de acuerdo, como se ha visto, con 

una de las preocupaciones centrales de los reg1menes pr~ 

sidenciales, la encaminada a la unificaci6n de todos los 

esfuerzos nacionales tendientes a promover la salud de -

todos los habitantes del pa1s. 



1.2.- ORGANOS DEL INSTITUTO HEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social est§ constitu!do 

internamente por diversos 5rganos~ el articulo 246 de la 

ley del Seguro Social, nos indica que los siguientes son 

los 6rganos superiores de dicha instituci6n. 

a) La Asamblea General. 

b) El Consejo T~cnico. 

e) La Comis.i6n de Vigilancia~ y 

d) La Dirección General. 

Los tres primeros 6rganos mencionados se encuentran int~ 

grados en forma tripartita, esto es, por representante -

patronales, obreros y del Ejecutivo federal. La ante--

rior Ley del Seguro Social, a pat"tir de su art1culo 110_ 

contempl6 este tipo de integraci6n que se ha visto cons~ 

lidada po~ la creaéi6n de las Comisiones Nacionales de -

Salarios M!nimos y Reparto de Utilidades, y ultimamente 1 

por las Comisiones Tripartitas de Estudio, que l1a fornen 

tado el Ejecutivo Federal. 

A continuaci6n se analizar~ en forma detallada las facu~ 

tades que con~orme a la Ley del Seguro Social se les con 

fiere a dichos 6rganos. 

a) LA ASAHBLEA GENERAL. 

Es la autoridad suprema del Instituto, est5 integrada 
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por treinta miembros que ser~n designados en la forma 

siguiente: 

I,- Diez por el tjecutivo federal; 

II, - Diez. por las organizaciones patrOnales ¡ 

III.- Diez por las oreanizaciones de trabajadores. 

Dichos ffiiembros durar~n en su encargo seis anos, pu-

diendo ser reelectos. 

El Ejecutivo federal establecer~ las bases para dete~ 

minar las organizaciones de trabajadores y de patro-

nes que deben intervenir en la designación de los - -

miembros de la AsamLlea General, 

La Asamblea General ser~ presidida por el Director G~ 

neral y debera reunirse ordinariamente una o dos ve-

ces al ano y extraordinariamente en cuantas ocasiones 

sea necesario, de acuerdo con lo que disponga el r~-

glamento relativo, 

La Asamblea General discutir~ anualruent~, para su - -

aprobación o modificaci6n 1 en su caso, ~l estado de -

ing~esos y gastos, el balance contable, el informe de 

actividades presentadas por el Director General, el -

programa de actlvidad~s y el presupuesto de ingresos_ 

y egresos para el ano ~ieuie1lte 1 ~~1 con1o•cl informe 

de la Comisi6n de Vigilancia. 
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Cada tres anos, la propia Asamblea conocerá, para su_ 

aprobaci6n o modificaci6n, el balance actuaria! que -

presente cada trienio el Consejo Técnico. 

La eficacia de los recursos para los diferentes ramos 

del seguro debe ser examinada periodicamente, por lo_ 

menos cada tres anos al practicarse el balance actua

ria!. Al elaborar dicho balance, el Instituto inve~ 

tigará estarl~s~icas sobre el desarrollo de los fen6m! 

nos de importancia para la vida del Seguro Social y -

establecerá la comprobación del desarrollo efectivo -

con las previsiones actuariales. 

Si el balance actuaria! acusare superávit, este se 

destinará a constituir un fondo de emergencia hasta -

el limite m~ximo del veinte por ciento de la suma de 

las reservas t~cnicas. Despu~s de alcanzar este li-

mite el superávit se aplicará, segGn la dcsici61i de -

la Asamblea General al respecto, a mejorar las prest! 

clones de los diferentes ramos del Seguro Social. 

b) CONSEJO TECNICO, 

El Consejo Técnico es el representante legal y el ad

ministrador del Instituto y est~ integrado hasta por_ 

doce miembros correspondiendo designar cuatro de ellos 

a los representantes patronales en la Asamblea Gene--
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ral, cuatro representantes de los trabajadores y cua

tro representantes del Estado, todos ellos con sus 

respectivos suplentes. 

Por otra parte el Ejecutivo federal cuando lo estime_ 

conveniente, podrá disminuir a la mitad la represent~ 

ción Estatal. 

El Secretario de· Salubridad y Asistencia y el Direc-

tor General seran siempre consejeros del Estado, pre

sidiendo este último el Consejo Técnico. 

Cuando deba renovarse el Consejo Técnico, los secta-

res representativos del Cstado, de los patrones y de_ 

los trabajadores propondrfin miembros propietarios y -

suplentes para los cargos de Consejeros, 

La designación será hecha por la Asamblea General en 

los terminas que fije el reglamento respectivo, 

Los Consejeros as1 electos durarán en DU encargo seis 

ano~; pudiendo ser reelectos. 

La desginaci~n será rcvocable 1 ~icrnpre que la pjdan -

los miembros del sector que hubiese propuesto al Con

sejero de que se trate o por causas justificadas para 

ello. En todo caso, el acuerdo definitivo correspo~ 

de a la Asamblea General, la que resolverá lo condu-

cente en los t~rminos del reglamento, mediante proce

dimientos en que se oiga en defensa al Con~ejero cuya 
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rcmoci6n se solicite. 

El Consejo T~cnico es el 6rgano de administración pe~ 

manente del Instituto y sus miembros son electos a 

trav~s de la Asamblea General, aunque los mismos no -

pueden formar parte de dicha Asamblea. 

Asimismo el Consejo T~cnico tiene las atribuciones si 

guientes: 

1.- Decirlir sobr~ las inversiones de los fondos del -

Instituto, con sujeción a lo prevenido en la ley del 

Secura Social y sus reglamentos. 

2.- Resolver sobre las operaciones del Instituto, - -

exceptuando aquellas que por su importancia ameriten_ 

acuerdo expreso de la Asamblea General, de conformi--

dad con ~o que al respecto determinen la Ley del Seg~ 

ro Social y sus reglamentos. 

3.- Establecer y suprimir delegaciones, Subdelegacio

nes y Oficinas para Cobros del Institu~o, señalando -

su circunscripci6n territorial. 

~.-Convocar a la A~amblea General ordinaria o cr.tra-

ordinaria. 

5.- Discutir y en su caso, aprobar el presupuesto de 

ingresos y egresos así como el programa de activida-

des que elabore la DiI•ecci6n General. 

6.- Lxpedir loz reclamcntos que menciona la fracción_ 
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VIII dbl art1culo 240 d~ la Ley d~l Secura Social. 

7,- Conceder, rechazar y modificar pensiones, pudien

do delegar estas facultades a las Dependencias compe

'tentes, 

B.- llombrar y remover al Secretario General, a los 

Subdirector~s, Jefes de Servicio y Delegados, en los 

t~rminos de la fracci6n VII del art!culo 257 de la 

Ley del Seguro. 

9,- Extender el r~gimen obligatorio del Seguro Social 

en los t~rminos del articulo 14 de la Ley y autorizar 

la iniciaci6n de servicios, 

10,- Proponer al Ljecutivo federal las modalidades al 

régimen obligatorio a que se refiere el ar't!culo 16 -

de la Ley del Seguro. 

11.- establecer los procedimientos para la in~crip- -

ci6n, cobro de cuotas y otorgamiento de p~cstaciones, 

12.- Autorizar la celebraci6n de co11venios relativon 

al pago de cuotas. 

13.- Co11ceder a derechohabienten del r6cimet1, en ca-

sos excepcional~s y PI'evio estudio_sociocconomico res

pectivo, el disfrute de prestaciones mfdicas y ccono

micas previstas por ecta ley, cuando no csFG plcname~ 

te cumplido algGn requisito lecal y el otorcaruic11to ~ 

del hencficio sea evidcntemcn~e justo o equJtativo. 
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14,- Autorizar en la forma y t~rminos que establezca_ 

el reglamento relativo, a los Consejos Consultivos D~ 

legacionales para ventilar y resolver el recurso de -

inconformidad a que se refiere el articulo 274 de la 

ley del Seguro. 

e) COMISION DE VIGILANCIA. 

Esta Comisi6n es designada por la Asamblea General, -

la cual est~ compuesta por seis miembros. Para far-

mar esta Comisi~n cada uno de los sector~s represent~ 

tivos que constituyen la Asamblea, propondr4 dos mie~ 

broa propietarios y dos suplentes, quienes durar4n en 

su encargo seis anos y podrAn ser reelectos, 

La eleccí6n puede recaer en personas que no formen 

parte de dichos sectores. El Ejecutivo Federal, - -

cuando lo estime conveniente, podr~ disminuir a la m.!_ 

tad la reprcsentaci6n Estatal. 

La designaci~n ser~ revocable siempre que la pidan 

los miembros del sector que hubiese propuesto al re-

presentante que se trate o porque medien causas just! 

ficadas para ello. En todo caso, el acuerdo defini-

tivo corresponde a la Asamblea General. la que resol~ 

ver4 lo conducente. 

La Comisión de Vigilancia tiene las atribuciones si-

guientes: 
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1.- Vigilar que las inversiones se hagan de acuerdo __ 

con las disposiciones de la Ley del Seguro y sus re-

glamentos. 

2.- Practicar la auditoria de los balances cont·ables_ 

y comprobar los avalOos de bienes materia de operaci~ 

nea del Instituto. 

S.- Sugerir a la Asamblea y al Consejo Técnico, en su 

caso, las medidas que juzgue convenientes para mejo-

rar el funcionamiento del Seguro Social. 

4.- Presentar ante la Asamblea General un dict4men s~ 

bre el informe de actividades y los estados financie

ros presentados por el Consejo T~cnico. para cuyo - -

efecto estos le serán dados a conocer con la debida -

oportunidad. 

5.- En casos graves y bajo su responsabilidad, citar_ 

a asamblea general extraordinaria, 

d) DIRECCION GENERAL 

El Director Gene.ral es nombrado por el Presidente de 

la República, debiendo ser mexicano por nacimiento. 

Sus atribuciones son las siguientes. 

l.- Presidir las sesiones de la Asamblea General y -

del Consejo T~cnico. 

2.- Ejecutar los acuerdos del propio Consejo, 
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3.- Representar al Instituto Mexicano del Seguro So-

cial ante toda clase de autoridades, organismos y pet 

senas con la suma de facultades generales y especiales 

que requiera la ley, inclusive para sustituir o dele

gar dicha representaci6n. 

4,- Presentar anualmente al Consejo el informe de ac

tividades, as! como el programa de labores y el pres~ 

puesto de ingresos y egresos para el siguiente por1o

do. 

5.- Presentar anualmente al Consejo el balance conta

ble y el estado de ingresos y gastos. 

6.- Presentar cada tres anos al Consejo Técnico el b~ 

lance actuaria!. 

7.- Proponer al Consejo la desginaci6n o destitución_ 

de los funcionarios mencionados en la fracción VII 

del articulo 253 de la Ley del Seguro Social. 

B.- Nombrar y remover a los dem§s funcionarios y tra

bajadores. 

9.- Las dem~s que seftalen las disposiciones de la Ley 

del Seguro Social y sus reg~amentos. 

El DirecLor General Liene derecho de veLo sobre las~ 

resoluciones del Consejo Técnico. el efecLo del veto_ 

ser~ suspender la aplicaci6n de la resoluci6n del Co~ 

sejo, hasta que resuelva en definitiva la Asamblea ·a~ 

neral. 



1,3,- LA TESORERIA GENERAL 

En este apartado nos referiremos a las actividades que -

realizan tanto la Tcsorer!a General como las Subtesore-

rias de Emisiones, Cobranza, Convenios y Garant!as, Re-

cursos financieros y Administrativa, por ser estas quie

nes se encargan de la emisidn y cobro de las cédulas de_ 

liquidaci6n (créditos fiscales) a cargo de patrones. 

Corresponde a la Tesorer!a General determinar, cobrar y 

percibir los cr~ditos, dar las bases para su liquidaci6n 

a~1 como para fijarlos en cantidad liquida, de conformi

dad con la Ley del Seguro Social, sus Reglamentos y el -

C6digo Fiscal, sin perjuicio de la competencia de otros_ 

6rganos para este mismo efecto. 

Asimismo tiene como funci~n la de recaudar las cuotas 

obrero patronales de los riesgos de trabajo. enfcrmeda-

des, invalidéz. maternidad, vejéz• cesant1a en edad ava~ 

zada y muerte 1 guarderías para 11ijos de aseguradas, C! 

pitales constitutivos y recargos moratorias, emitir a~ 

tualizar las normas para ln rccaudaci6n y rndt1ejo de re-

cursos financieros, emision de liquidaciones, cobranza y 

convenios en el Instituto. 

Tramitar ante la Tesorer1a de la federaci6n el cobro de 

la aportaci6n del Gobierno Federal. 

Para dar el debido cumplimir.nto·a dichan actividades la 
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Tesorer1a General se encuentra auxiliada por las ya cit~ 

das S~btesOrer!as y de las cuales trataremos a continua

ci6n. 

a) SUbtesorer1a de Emisionen. 

Que tiene como funciones: 

- Evaluar el comportamiento de las emisiones y su re

sultado y proponer las acciones necesarias para co

rregir las desviaciones detectadas. 

- Controlar el proceso· general de la emision-de li-

quidaciones1 tendientes a mantenerla actualizada. 

- Evaluar el proceso de la recaudaci6n relativa a ca

jas centrales e instituciones bancarias en el Valle 

de México. 

De la ~ubtesorer!a de Emisiones dependen los siguien

tes Departamentos. 

1.- Departamento de control de emisiones a patrones -

de la construcci6n. 

2,- Departamento de nistcmac de emision. 

3.- Departamento de cvalu~ci6n de la emisi6n. 

b) Subtcsorer!a de Cobranza. 

Esta Subtesorer!a realiza lo siguiente: 

- Planea y evalQa el inventario anual de cr~ditos en_ 

mora a nivel nacional. 
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Informa periódicamente a las autoridades superiores 

del estado que guarda la cobranza del Instituto. 

- Evalúa los resultados de la recuperación del poten

cial de cobro a favor del !.M.S.S. y la evaluaci6n_ 

de la mora en todo el sistema, as1 como elaborar 

los programas necesarios para el abatimiento de la 

mora. 

Los Departamentos que dependen de esta Subtesorer1a -

son: 

1,- Departamento de registros. 

2.- Dopartamento de cobranza fiscal. 

3.- Departamento de normas y evaluaci6n, 

e) Subtesorer1a de Convenios y Garant1as. 

Sus actividades son: 

- Elaborar y proponer a las autoridades del Instituto 

estudios de bases para la celebraci6n de convenios_ 

de reconocimiento de adeudo y facilidades de pago, 

as1 corno de bases gencraleo de coti2ación a diver-

sas ramas de la actividad ccon6mica. 

Analizar. estudiar o en su cnso, tramitar ante las 

autoridades correspondientes la sanci6n de los est~ 

dios de bases de excepciOn para convenio y de los -

convenios celebrados que la requieran, 
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Sus auxiliares son: 

i.- Departamento de tr~mite de convenios. 

2.- Departamento de evaluaci6n y control, 

d) Subtesorer!a de Recursos financieros. 

Esta Subtesoreria tiene las funciones siguientes: 

- Aprobar el presupuesto general de ingresos dellns-

t ituto y presentarlo a la consideraci6n de la Teso

rer1a General, para el trámite de autori=aci6n co-

rrespondiente, 

- Evaluar el estado financiero del Instituto y deter

minar criterios para la toma de desiciones en la m~ 

t eria. 

- Aprobar en su caso, la expedicl6n de cheques del 

Ins;tituto. 

Los Departamentos que dependen de 6sta son: 

1.- Departamento de planeC1ci6n financiera. 

2.- Departamento de flujo de fondos. 

J.- úepar'tamento de control financiero. 

e) Subtesorer1a Administrativa. 

Esta Subtesorer1a desempena las siguientes labores. 

- Planear. organizar y dirigir e! proceso de cdifica

ci6n de las normas e informaci6n con periodicidad -



determinada de la Tesorer1a General y coordinar su

difusi6n. 

- Supervisar la integraci6n y actuali:aci6n de la no~ 

mateca de la Tesoreria General. 

- Promover y coordinar la celebración de cursos de e~ 

pacitaci6n para el personal de la Tesorer~a General. 

Esta Subtesoreria es auxiliada por los Departamentos: 

1.- Recursos presupucstales y t~cnicos. 

2.- Recursos humanos y materiales. 

Cabe dest~car que una estructura similar ae encuentra en 

cada Subdelegación del lnstituto 1 siendo el ~rea normat! 

va de cada Oficina la Subtesoreria correspondiente, 



CAPITULO II 

LAS CCDULAS DE LIQUIOACION 

La c~dula de cuotas obrero patronales emitida por el Instituto 

Me~icano del Senuro Social es el documento base mediante el 

cual los sujetos obligados (patro11cs personas f!sicas o mora-

les) enteran las aportaciones de seguridad social as1 como sus 

accesorios legales. 

Dicho documento contiene da~os de identificaci6n del contribu-

yente como son: 

a) »ombre, denominación o ra:6n social. 

b) Domicilio fiscal, que atendiendo a lo dispuesto po~ el COd!. 

go Fiscal de la Federac16n ser~ para las perconas f1sicas: 

l.- Si realizan actividades empresariales, el local en que_ 

se encuentre el principal asiento de sus neeacios. 

2.- Cuando no realice1l las actividades senaladas anterior-

mente y presenten servicios personales independientes,_ 

el local que utilicen con ba$c fija para el de~ompeno -

de sus actividades, 

3.- Cn loD demás casos 1 el lugar donde tengan el asiento 

principal de sus ac~ivi<ludes. 

En el caso d~ personas mcrale~: 

1.- Cuando sean residente en el Pats 1 el local en donde se 



encuentre la administración principal del negocio. 

2.~ Si se trata de establecimiento de personas morales res! 

dentes en el extranjero, dicho establecimiento; en el -

caso de varios establecimientos, el local en donde se -

encuentre la administraci6n pfincipal del negocio en el 

Pa1s, o e11 su defecto en el que designen. 

De lo anterior se desprende que cualquier notificación de -

cédula de liquidaci6n o documentación relacionada con las -

mismas, deberá practicarse en el domicilio fiscal del deu--

dor. 

c) Registro patronal,- Este registro es aaignado al patrón en 

el momento que queda inscrito en el Instituto, el mismo es-

t~ compuesto por diez d1gitos que tienen un significado es-

pec1fico. Ejemplo: 

060 10220 10 

Los tresprJmeros dtgitos indican a que zona o circunscrip--

ci6n se encuentra adscrito el contribuyente. 

Los cinco siguientes son los nameros progresivos correspon-

dientes; las dos últimas cifras var!an según la modalidad -

de accgu~~ruie1lto de que· se trate como pueden ser: 

MODALIDAD 

10 

17 

SUJCTOS 

Asalariados perma11chtes urbanos. 

Asalariados permanentes urbanos con -
revers16n de cuotas obx·ero patronales 
por subrogación de servicios, 
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19 

35 

36 

Trabajadores temporales, eventuales o 
a obra determinada ajenos a la indus
tria de la construcción. 

Trabajadores temporales. a obra deter
minada de la industria de la constru~ 
ci6n. 

Patrones personas f1sicas. 

Trabajadores de entidades federales,
~statales, municipales y organismos -
descentrali~ados. 

d) ttnmero de registro de obra.- Los patrones de la industria -

de la construcción que cotizan en el Instituto, ademtts de -

su registro patronal, se les asigna un n~mero de ob1•a 1 esto 

con ~l objeto de determinar a que adeudo se le deberán de -

abonar las cuotas que entere, toda vez que puede darse el -

caso de que un mismo patr6n haya registrado mas de una obra 

de construcci6n, 

e) Prima o porcentaje de riesgo de trabajo.- Según el articulo 

79 de la Ley del Seeuro Social, para los efectos de la fij~ 

ci6n de lao primas a cubrir por el seguro de riesgos de tr~ 

bajo, las empresas serán clasificadas y agrupadas de acucr-

do con su actividad, en clases, cuyos erados se nenalan pa-

ra cada una de las clases y que el propio articulo relacio-

na. 

Los diferentes tipos de liquidaci6n que emite el Instituto, se 

analizarán en forma particular en los puntos siguientes. 



2.1.- LIQUIDACIONES DE HORA 

El hecho generador de esta c~dula es la inscripción en

el Seguro Social que realizan los patrones respecto de -

sus trabajadores, 

Esto en raz6n de que el artículo 19 de la Ley del Seguro 

Social vigente senala concretamente las obligacione~ de 

los patrones y que son: 

1.- Registrarse e inscribir a sus trabajadores en el Ins 

tituto Mexicano del Seguro Social, comunicar sus al= 

tas y sus bajas 1 las modificaciones de nus salarios_ 

y los dem~s datos que scnalcn la Ley del Seguro So-

cial y sus Reglamentos, dentro de plazos no mayores_ 

de cinco d!as. 

2.- Llevar registros, tales como n6minas y listas de ra

ya en las que se asiente invariablemente el nGmero -

de d1as de trabajo y los salarios percibidos por suG 

trabajadores, adem~s de otros datos que cxjja la Ley 

y sus reglamentos. 

Es obligatorio conservar csto6 registros durante los 

cinco anos siguientes al de 9U fecha. 

3.- Enterar al Instituto Mexjcano del Secura Social el -

importe de las cuotas obrero patronalco, 

4-.- Proporcionar al Instituto los elementos necesarios -

para precisar la existencia, naturaleza y cuant1a de 



las obligaciones a su cargo establecidas por la Ley

del Seguro Social, Decretos y Reglamentos respecti--

vos. 

s.- Permitir las inspecciones y visitas domiciliarias 

que practique el Instituto, las que se sujetaran a -

lo establecido por la Ley del Seeuro Social 1 el Cód~ 

go riscal de la federaci5n y los Reglamentos respec

tivos. 

Asimismo el art~culo 45 de la citada Ley del Seguro So-

cial indica los plazos que tiene el patrón para cubrir -

el pago oportuno de las cuotas~obrero patronales corres

pondientes, situaci6n que debe acontecer a mas tardar el 

d1a quince de los meses nones, es decir, enero, (sexto -

bimestre del ano inmediato anterior), marzo (primer bi-

mestre del ano de que se trate), mayo (segundo bimestre), 

julio (tercer bimestre), septiembre (cuarto bimestre), -

noviembre (quinto bimestre). 

A su vez el precepto legal invocado, obliga a los patro= 

nes a efectuar enteros provisionales a cuenta de las cu~ 

tas bimestrales, a mas tardar el d1a quince de los meses 

de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre de 

cada ano. 

El entero provisional de que se trate, será el equivale~ 

te al cincuenta por ciento del monto de las cuotas obre-



ro patronales correspondientes al bimestre inmediato an

terior. 

De lo anterior se desprende que la motivaci6n de la- c6-

dula que nos ocupa es: 

a) Que el patr5n ! se encuentra registrado 'ante el Inst! 

tuto Mexicano del Seguro Social, con el número de re

gistro patronal ! y actividad de ~· 

b) Que durante el bimestre de que se trate estuvieron v! 

gentes en sus derechos ante el Instituto los trabaja

dores que presenten sus servicios a la empresa deudo

ra y que han sido inscritos por la misma a través de_ 

los avisos de afiliaci6n correspondientes. 

c) Conforme a lo establecido en el artículo 45 de la Ley 

del Seguro Social y tercero del Reglamento para el P~ 

go de Cuotas y Contribuciones d~l Seguro Social, el -

plazo para el pago de las cuotas obrero patronales 

transcurri6 en exceso sin que el patrón efectuara el 

pago •. 

·Ante tates circunstancias, el I.M.s.s. procede a determf. 

nar en cantidad liquida el importe de las cuotas obrero_ 

patronales que debi6 ente~ar al Instituto el patr6n, por 

los trabajadores a su servicio durante el b>mestre de 

que se trate, misma que se formula con base en los datos 

con que cuenta el Instituto, contenidos en los avisos de 
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afiliaci6.n presentados por el miflmo patr6n, en 105 cua .. -

les constan los nombres y nGmeros de afiliaci6n de los -

trabajadores, as1 como las cantidades pagadas a cada uno 

de los trabajadores as1 como las cantidades pagadas como 

cuota~diaria y salario diario integrado. 

Ahora bien, para determinar el monto a cubrir por el se

guro de enfermedades ~ maternidad, deber~ indicarse en -

la cddula el número de d1as que cotiz6 cada trbbajador y 

con que salario, para que as1 1 con fundamento en los ar

ticules 32, 33, 41, 45 y 114 de la Ley del Seguro Social 

y 1º y 17 del Reglamento para el Pago de Cuotas y Contrl 

buciones del R~gimen del Seguro Social, determinar el 

monto de las cuotas resultantes a cubrir por dicho segu-

ro, 

Conforme a lo establecido en el art1culo 32 de la Ley 

del Seguro Social para determinar las cuotan obrero pa-

tronales causadas en este seguro, se toma como base de -

cotizaci6n el salario diario integrado 1 mismo que fue r~ 

portado en los avisos de afiliaci6n de cada uno de los -

trabajadores que se indican en la c€dula. 

El procedimiento seguido para determinar la cuant!a de -

las cuotas obrero patronales de este seguro consiste en 

multiplicar el salario diario integrado por el nOmero de 

d1as que el tTab~jador estuvo vigente ante el Institut':' -
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durante el bimestre que se liquida, obteni6ndose de esta 

manera la percepci6n bimestral base de cotizacidn, a la 

cual se aplica el 11.40\ que corresponde a la suma de 

loa porcentajes del B.40\ y 3\ establecidos respectiva-

mente a cargo del patrdn y del trabajador en el art!culo 

114 de la Ley del Seguro Social. 

El porcentaje de aportaci6n a cubrir por parte del Esta-

do en lo relativo a esta rama del Seguro Social, la est~ 

blece el articulo 115 de la Ley del Seguro Social cuyo -

texto senala que es el 7.143\ del total de las cuotas p~ 

tronales. 

- Seguro de Invalidez, Vejez, Cesant1a en Edad Avanzada_ 
y Muerte. 

Para la cuantificacidn de este ramo del seguro se toma -

tambi~n como base de cotizaci6n el salario djario inte--

grado reportado en los avisos de afiliaci6n de cada uno_ 

de los trabajadores que se indican en la c~dula, aplica~ 

do los porcentajes del q.20% y 1,50\ establccidoa rcsp~S 

tivnmente a cargo del patr6n y del trabajador lo cual da 

una suma del S.?Ot a cubrir por este seguro. 

- Seguro de Riesgos de Trabajo. 

Para determinar en cantidad l!quida las cuotas a cubrir_ 

por este ramo del seguro se considera que el art!culo 76 

de la Ley del Seguro Social y el art1culo 2° del Regla--



50 

mento para la Clasificaci6n de Empresas y Determinaci6n_ 

del Grado de Riesgos de Trabajo establecen que, estas se 

determinarán en relaci6n con la cuant1a de las cuotas 

obrero patronales que la propia- empresa entere por el -

mismo per!odo en el seguro de invalidez, vejez, cesan-

tia en edad avanzada y muerte, y con los riesgos inhere~ 

tes a la actividad de la negociaci~n, en los t~rminos 

que establece el art~culo 22 del Reglamento antes menci~ 

nado, de ah1 que cáda empresa. según su actividad, tiene 

designado el porcentaje a cubrir como prima de riesgo de 

trabajo. 

En raz~n de lo anterior, se aplica el porcentaje de gra

do de riesgo de trabajo a la cantidad que corresponde al 

importe de las cuotas obrero patronales del seguro de i~ 

valid~z. vejez. cesant!a en edad avnnzada y muerte, de-

terminadas para el bimestre a saldar, obten!~ndose de e~ 

ta forma el importe de las cuotas a cubrir en el seguro_ 

de riesgos de trabajo. 

- Seguro de Guardertas para Hijos de Aseguradas. 

Para la determinaci6n de las cuotas correspondientes a -

este seguro, se considera lo dispuesto en los art!culos_ 

190 y 191 de la ·Ley del Seguro Social, en el sentido de 

qUe la base de cotizaci6n ~erá la cantidad que pague el 
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patr6n a todos sus trabajadores durante el bimestre de -

cotizaci6n por salario diario integrado, aplic~ndole a -

dicha base una prima del 1\. 

Esta liquidaci6n es identificada como tipo de documento_ 

2, al igual que todas las c~dulas de cuotas obrero patr~ 

nales emitidas por la Tesorer!a General del Instituto H! 

xicano del Seguro Social, puede ser objeto de aclaracio~ 

nes o~ecurrirse en inconformidad ante el H. Consejo T6c-

nico o el H. Consejo Consultivo Delegacional correspon--

diente. 

Huy importante es destacar que las c~dulas pueden¡ y de_ 

hecho son emitidas por los·Titulares de las Subdelegaci~ 

nes del Instituto Mexicano del Seguro Social, de acuerdo 

a las facultades que para tal efecto les otorga el art1c~ 

lo 25BD de 1a Ley Org~nica del I.M,S.S. que a la letra -

dice: 

Los Subdelegados del Instituto, tendr3n las siguientes -

facultades y atribuciones. 

1.- Ejecutar los acuerdos y resoluciones emitidas por el 

Consejo T~cnico, la Direcci6n General, el Consejo 

Consultivo Delegacional y la Delegación. 

2.- Recibir los escritos de inconformidad y tUrnarlos 

la Delegaci6n con los antecedentes y documentos del 
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caso, para su vcs~luci6n por el Consejo Consultivo -

Delegacional. 

3.- Ejercer en el ~mbito de la circunscripci6n territo-

rial de la Subdeleeaci6n 1 las facultades previstas -

en las fracciones X, XII, XIV 1 XV y XVIII del artfcu 

lo 240 de esta ~ey; y 

4.- Las dem~s que senalen esta Ley 1 sus Reglamentos y de 

m~s ~i5posicionec leealeo. 

Articulo 740 de la Ley del Seeuro Social. 

Fracción X.- Registrar a los patrones y demás sujetos 

obligados, inscribir a los trabajadores asalariados e i~ 

dependi~~tes y precisar su base de cotizaci6n, a~n sin 

previa ecsti6n de los interesados, sin que ello libere a 

los obliflddos de las responsabilidades y sa11ciones por -

infracciones en que hubiesen i11currido. 

FracCi6n X!!,- Recaudar las cuotas, capitales constitut! 

vos, su~ acceso1•ios y 11ercibir lon dem~s recursos del 

Instituto, 

fracci6n XIV.- Dete1•minar los cr~<litos a favor del lnst! 

tuto y las Lases ~~ra la liquidüci6n de ~uotas rccar--

gos, as1 como para fijarlos en ca11tidad liquida, cobrar

los y percibirlo$ cle conformidad con la prcsen~e Ley y -

demfis dispo~icioncs aplicables. 



53 

rracci6n XV.- Determinar la existencia, contenido y al--

canee de las obligaciones incumplidas por los patrones y 

dem4s sujetos oblieados en los t~rminos de esta Ley y d! 

m~s disposiciones relativas, aplicando en su caso, los -

datos con los que cuente o los que de acuerdo con sus ex 

periencias considere como probables. 

Fracci6n XVIII,- Ordenar y practicar innpeccioneo domic! 

liarías con el personal que al efecto se dcoig11c y rcqu~ 

rir la exhibición de libros y documentos a fin de compr~ 

bar el cumplimiento de las obligacioneu que establece la 

Ley del Secura Social y demr.s disposiciones aplicables, 

2,2.- CEDULA DE DIFEREHCIAS DERIVADA DE CQHFROHTA Y GLOSA, 

Cuando la ley establece que la determinación debn ser 

hecha por la Administraci6n 1 como 61timo acto de un pro-

cedimiento que se inicia con la dcclarnci6n del contrib~ 

yente, asi como cuando la Administraci6n 1 en uso de DUG 

facultades de revisi6n y comprobaciGn 1 produce un acto -

de determinaci6n hecha por ol nujcto pa~ivo 1 nos cncon--

tramo~ con un procedJmiento ndmínistrativo de determÍOíl• 

ci6n. ( B ) 

Por lo que se refiere a la emisi6n de esta liqUidilci6n 1 -

podemos decir que es derivada de un procedimiento de ro-

( 8) DE LA GARZA SERGIO fRAJlCISCO,- Dertc)io rinn11ci~t·o Hcxicn 
no,- Pecima Quinta tdici6n,- r~c. 755.- C~it. PorrG11,• = 
M~xico, 1900, 
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visi6n que el Instituto realiza a las aportaciones ente

radas por los sujeto~ obligados, esta revisi6n no susti

tuye a la determinaci6n hecha por el sujeto pasivo, pero 

podemos senalar que si se contrapone, esto en raz6n de -

que el contribuyente al cumplir con la obligaci6n de pa

gar las cuotas obrero patronales en el plazo oportuno, -

es decir los primeros quince d1as de los meses. nones, p~ 

ga las cantidades que se&ún sus calcules son las adeuda

das. 

Por otra part~ el Instituto emite la liquidaci6n a cargo 

del deudor, correspondiente a cada bimestre, con base en 

los avisos afiliatorios (como pueden ser altas 1 reingrc

sos1 modificaciones de salario o bajas de los trabajado

res a sus servicio) y que el misrao contribuyente ingres6 

en la Subdelegaci6n Administrativa correspondiente. 

La c~dula en cuesti6n es el resultado de cotejar la li-

quidacidn elaborada por el patr6n y la elaborada por el

Instituto al determinar ~ste Utlimo que las cuotas ente

radas no corresponden a las que realmente debi6 cubrir -

el deudor. 

Por Qltimo diremos que esta liquidaci6n es identificada_ 

con el número de concepto 3. 
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2.3,- LIQUIDACIONES COMPLEMENTARIAS DERIVADAS DE AVISOS EXTEH_ 
PORANEOS, 

El art!culo 19 de la Ley del Seguro Social en su primera 

fracci6n senala la obligaci6n de los patrones de regis~-

trarse e inscribir a sus trabajadores en el Instituto H~ 

xicano del Seguro Social, comunicar sus altas y sus ba--

jas, las modificaciones de sus salario y los demás que -

senalen la Ley y sus reglamentos, dentro de plazos no m~ 

yores de cinco d!as. 

Con base en lo anteriormente dicho, el Instituto al dar_ 

entrada a un aviso afiliatorio después de los cinco d1as 

de ocurrido el hecho que le di6 or!gen, le imprime la 1~ 

yenda 11 externpor4nco 11 , y por estos avisos se genera un li~ 

tado que es revisado por el personal del Instituto de la 

siguiente manera: 

Consulta el expediente patronal correspondiente, a efec~ 

to de verificar si el contribuyente pag6 laa cuotas de -

el (los) trabajador(es) por los que present6 los avisos_ 

extempor~neos, ya que puede darse el caso de quu el pa~-

tr6n solo omita el ingresar el aviso y nos las cuotas. 

En caso de que s~ haya cUmplido con el pago de las cuo--

tas no tienen ninguna trascendencia los avisos extempor! 

neos, pero si no se enteraron, se elabora la liquidaci6n 

complementaria derivada de avisos extempor~neos misma 
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que es identificada con el tipo de documento ~. 

2.4.- LIQUIDACIONES COHPLEHEllTARIAS DERIVADAS DE AUDITORIA. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social est§ facultado -

para practicar visitas domiciliarias a los patrones, ya_ 

sean personas f!sicas o morales, esto con fundamento en 

la fracci6n XVl!I del art!culo 2~0 de la Ley Orgánica 

del Seguro Social y que a la letra dice: 

El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene las facul

tades y atribuciones ~iguientes: 

Fracc16n XVIII.- Ordenar y practicar inspecciones domic! 

liarías con el personal que al efecto designe y requerir 

la exhibici6n de libros y documentos a fin de comprobar_ 

el cumplimiento de las obligaciones que establece esta 

ley y dcrnls disposiciones aplicables''• 

Esta cGdula que es identificada con ol tipo de documento 

5 se emite cuando al hacerse la revisión de determinado_ 

expediente patronal, se detecta que ha habido irregula

ridades en cuanto al monto de las cuotas bimestrales ca~ 

sadas por el deudor, las Oficinas de Emisiones, Cobranza 

o Convenios solicitan al Departamento de Auditoria a Pa

trones y Verifícaci6n una visita domiciliaria, a fin de 

comprobar si el patr6n esta enterando correctamente las_ 
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cuotas obrero patronales, 

Dicho departamento elabora la orden de visita (misma que 

contiene la firma del Titular de la Subdelegaci6n corre~ 

pendiente), la cual contiene las formalidades prescritas 

por los art1culos 38 y 43 del C6digo riscal de la Feder~ 

ci6n y que son las siguientes: 

Art!culo 38.- Los actos administrativos que se deban no

tificar deber&n tener por lo menos los siguientes requi

sitos: 

I,- Constar por escrito, 

II.- Senalar la autoridad que lo emite. 

!II.- Estar fundado y motivado y expresar la resoluci~n. 

objeto o prop6sito de que se trate, 

rv.~ Ostentar la firma del funcionario competente y, en_ 

su caso, el nombre o nombres de las personas a las que -

vaya dirigido, se senalaran los datos suficientes que 

permitan su identificaci5n. 

Art!culo 43.- En la orden de visitat adem~s de los requ! 

sitos a que se refiere el art1culo 38 se dcbera indicar: 

I.- El lugar o los lugares donde deba efectuarse la visf 

ta. 

II.- El nombre de la persona o personas que deban efec-

tuar la visita, las cuales podr~n ser sustitu!das, auroe~ 
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tadas o reducidas en su número, en cualquier tiempo por 

la autoridad competente. La sustituci6n o aumento de 

las personas que deban efectuar la visita se notificará 

a·l visitado. 

Las personas designadas para efectuar la visita, la po

drán hacer conjunta o separadamente, 

Al presentarse los visitadorcs_:n el lugar senalado deh~ 

hen buscar al visitado o a su representante legal. Si 

no se encuentra nincuno de ellos, se dejar~ citatorio 

con la misma persona para que el visitado o su represe~ 

tante los esperen a la hora determinada del d1a siguie~ 

te: si no lo hicieren la visita se iniciar~ y desarro-

llar~ con quien se encuentre en el lugar visitado. 

Al ini·ciarse la visita, los visitadores deben identifi

carse ante la persona con quien so entiende la diligen

cia, lo que debe hacerse constaren el acta. 

Asimismo se debe requerir a la persona con quien se en

tienda la diligencia, que nombre dos testigos, si no 

los nornb~a, o lo~ designados no aceptan servir como ta

les, debe dejarse constancia expresa en el acta, caso -

en el cual los visitadores dcsignar~n a los testigos, -

haciendo constar esta situaci6n en el acta que se leva~ 

te, sin que esta circunstancia invalide los resultados_ 

de la visita. 
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Los testigos pueden ser sustj¡tuidon en cualquier tiempo_ 

por no comparecer al l~gar donde se est~ llevando a ca

bo la visita, por ausentarse de ~l antes de que conclu

ya la diligencia o por manifestar su voluntad de no:·seP 

testigos. En tales circunstancias la persona con quien 

se entienda la visita debe designar de inmediato otros 

testigos, y ante su negativa o impedimento de los dcsi~ 

nadas, los visitadores podrán designar de inmediato a -

quienes deban sustituirlos. 

jar constancia en el acta. 

De todo ello ee debe de--

De toda visita en el domicilio fiscal, se debe levantar 

acta en la que se haga constar, en forma circunstancia

da, los hechos u omisiones que se hubieren conocido por 

los visitadores. 

La importancia del acta estriba en que constituye, si: 

cumple con los requisitos lcgales 1 una prueba de la - -

existencia de los hechos consignados en ella, para efe~ 

tos de cualesquiera de las contribuciones a cargo· del -

visitado en el periodo revisado. 

La visita debe concluirse cerrando el acta o levantando 

el acta final, Debe estar pre.sont e el visitado, su r.=. 

prcsentante o la persona con quien so haya cntpndido la 

diligencia. Si en ese momento no est~ presente se le_ 

debe dejar citatorio para que est6 presente a una hora_ 
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determinada del d1a siguiente, Si no se presentase, -

el acta final sP. levantará con quien estuviere presente 

en el lugar visitado en ese momento. Cualquiera de 

los visitadores que haya interve~ido en la visita, el 

visitado o la persona con quien se entienda la diligen

cia y los testigos firmar~n el acta de la que se dejará 

copia al visitado. 

Si el visitado, la persona con quien se entiende la di~ 

ligencia o los testigos no comparecen a firmar el acta, 

se niegan a firmarla o se niegan a aceptar la copia del 

acta, dicha circunstancia se asentarS en la propia acta 

sin que esto afecte la valid~i y el valor probatorio de 

la misma. 

Una vez concluida la vista y levantada el acta final, -

si en esta se detectaron errores u omisiones por parte_ 

del contribuyente, como puedep ser trabajadores no ins

critos en el I.M.s;s. o trabajadores que est6 inscritos 

con un sueldo inferior al que realmente perciben esto -

dar6 origen a la croisi6n de la liquidaci6n en estudio. 

Es relevante indicar que las visitas de auditoria no 

son realizadas 'unicamente a pctici6n de las Oficinas 

que en un principio se senalaron 1 cino que la Oficina -

d~ Auditoria a Patrones y Verif icaci6n cuenta con un C! 

t6logo en el que se encuentran relacionados todos los -
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patrones que corresponden al control de la Subdelega- -

ci6n y con base en este elabora un calendario anual en 

que se senala la fecha en que ha de ser visitado cada -

contribuyente. 

Para el desarrollo de las visitas se sigue el procedí-

miento establecido por el C6dígo Fiscal de la Federaci6n 

ya que la Ley de la materia no lo indica motivo por el 

cual el precepto legal invocado en primer t~rmino se 

aplica supletoriamente por tratarse las cuotas obrero -

patronales de cr~ditos fiscales, 

2.5.- LIQUIDACIONES POR RECARGOS MORATORIOS DOCUMENTADOS. 

A esta liquidaci6n se le impone el tipo de documento e, 

es emitida en virtud de que el patr6n obligado no cum-

pli6 con el pago de los cr~ditos fiscales dentro del 

plazo senalado en el artículo 45 de la Ley del Seguro -

Social y 16 y l7 del Reglamento para el Pago de Cuotas_ 

y Contribuciones del r~gimen del Seguro Social. 

La obligaci6n de pagar recargos nace, como ohligaci6r1 -

ex lege 1 por el hecho de que no se haya efectuado el p~ 

go en forma oportuna, es decir, automaticamcnte, al d!a 

siguiente al en que vcnci6 el plazo para el cu,mplimicn

to de la deuda principal y como es de carjcter continu~ 

do 1 o de tracto sucesivo, cont!nGa generandose, a medi-
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da que transcurre el tiempo, hasta que se efectúa el p~ 

go de la deuda principal. 

Trat4ndose de contribuciones, los recargos se calculan_ 

sobre el total del crédito fiscal, excluyendo los pro-

pios recargos, la indemnizaci6n prescrita para el caso_ 

de impago del cheque, los gastos de ejecuci6n y l.as mu~ 

tas por infraccidn o disposiciones fiscales. 

Huy importante es des.tacar que con las reformas y adif'l; 

cienes efectuadas al C6digo Fiscal de la Federaci6n, 

mismas que fueron publicadas en el Diario Oficial de la 

Federaci6n de 28 de diciembre de 1989, las contribucio

nes deber~n ser actualizadas, ya sea para pago o para -

garant!a del inter~s, fiscal, tomando en consideraci6n_ 

el indice nacional de precios al consumidor del mes mas 

antiguo y el indice nacional de precios al consumidor -

del mes actual, realizando la siguiente operaci6n. 

se·dtivide el IJlPC mas reciente entre el I?IPC del mes 

mas antiguo, la cantidad resultante de dicha operaci6n_ 

ser~ el factor que se aumentará a las cuotas obrero pa

tronales y sobre esta cantidad ~e aplicar~ el porcenta

je de recargos correspondientes para determinar el mon

to de lo adeudado por el patr6n. 

Si se considera que el articulo 21 del C6digo riscal de 

La Federaci6n establece que los rocargos se causan haB-
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ta por cinco anos, por todo el tiempo que dure la mora

aunado a la actualizaci6n antes citada, nos atrevemos a 

comentar que esto constituye una carga sumamente onero

sa para el contribuyente. 

Esta c~dula es emitida cuando los patrones realizan al

gún pago en instituci6n bancaria, en el Banco se limi-

tan unicamente a recibir el pago de las cuotas obrero -

patronales pero sin lcsrrecargos rooratorios correspon-

d ientes. 

La instituci6n bancaria al recibir los pagos de las cu~ 

tas a favor del I.H.S.S.envia las c~dulas a las Oficinas 

Centrales del Instituto, quien a su vez las reubica a 

la Subdelegaci6n correspondiente. 

El personal de la subdelegaci6n al recibir los pagos e

fectuados en Banco revisa que el patr6n haya pagado co· 

rrectamente y en caso de que haya sido pago extempor~-

neo se elaborar4 liquidaci6n de recargos moratorias a -

la que se impone un nGmero de cr~dito independiente del 

que le di6 origen, pero en el cuerpo del propio docume~ 

to se senalará el nGmero de cr~dito y periodo que orig! 

naron la liquidaci6n a estudio, 

Otra situaci6n que da origen a la emisi6n de estas li-

quidaciones se d~ con patrones que celebran co; el Ins

tituto un convenio de reconocimiento de adeudo y facil! 

dades de pago en el, que e~ patr6n ofrece hacer el pago_ 
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total de las cuotas adeudadas, solicitando condonación_ 

de recargos. 

El patr6n acude a la Subdel~gación que le corresponde_ . 
por su domicilio (Oficina de Convenios) o a la Subteso-

rer1a de Convenios (Oficinas Centrales) e ingresa su s~ 

licitud. el Instituto recibe el pago de la· suerte prin-

cipal y turna a tramite la solicitud del patr6n, lo - -

cual se sujeta a estudio y autorizaci6n de la H. Comi--

si6n Bipartita de Cobro y Convenio con Patrones Morosos. 

De resultar negativa o parcialmente favorable la solic! 

tud antes dicha, se &enera la liquidación en cucsti6n, 

La fundarnentaci6n legal de los recargos moratorias se -

encuentra en el articulo 46 1 240 fracciones XII, XIV y 

XV de la Ley del Seguro Social y 21 del C6digo Fiscal -

de la Federaci6n. 

Esta liquidaci6n como todas las que emite el Instituto_ 

puede ser sujeta a aclaraciones y recurrirse en incon--

formidad; a esta c~dula se le impone el nGmero de con--

cepto B. 

2.6.- LIQUIDACION POR CAPITALES CONSTITUTIVOS, 

En todos los seguros sociales los patrones o demás suj! 

tos obligados, solos o conjuntamente con los trabajado

res o con el Estado, tienen la obligaci6n de aportar 
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las cuotas que marca la ley 1 de acuerdo con las bases ~ 

de cotización de cada seguro. 

Las cuotas son las cantidades que periodicamente deben_ 

' pagar al Instituto Mexicano del S~guro Social para cum~ 

plir con las obligaciones que la ley impone a cargo de_ 

los patrones y trabajadores. 

Pero puede suceder que el patr6n, debiendo haber pagado 

las aportaciones no lo haya hecho, sin embargo, por - -

aplicaci6n de la ley el Instituto tenga obligaci6n de -

otorgar el beneficio del Seguro o de los seguros al tr~ 

bajador o a sus beneficiarios entonces surge el cr6dito 

por el Capital Constitutivo. 

El sistema del Seguro Social en México, est4 constitu1-

do sobre la base de reservas, que son las cantidades 

que actuarialmente se han calculado para que el lnstit~ 

to Mexicano del Seguro Social pueda hacer frente a las_ 

pensiones a que le obliga la ley¡ dichas reservas son • 

las que se conocen con el nombro de capitales constitu-

ti vos. 

El Licenciado Javier Moreno Padilla, comenta que no de-

be de confundirse el capital constitutivo que es la re-

serva actuaria! que mantiene el I.H.S.S. para .hacer 

frente a sus obligaciones cuando se ha presentado el 

riesgo asegurado, con el cr6dito por el capital consti-
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tutivo. El primero es aquella suma de dinero que re--

quiere cualquier instituci6n as~guradora, para que puc• 

da proporcionar con los dividendos que esa cantidad le 

I'Índa 1 una pensi6n a sus derechohábientes; en tanto que 

el cr&dito por el capital constitutivo se establece de 

acuerdo con la Ley del S~guro Social, exigiendo a los 

patrones que han sido omisos en el cumplimiento de la 

ley, la suma de dinero cuyos réditos sirven para que el 

Instituto cubra, en los casos concretos de la omisi6n, 

las pensiones y prestaciones a que legalmente haya lu-

gar, ( 9 l 

Por lo que se refiere a los cr~ditos por capitales con~ 

titutivos el articulo 84 de la Ley del Seguro Social 

dispone que el patr5n que estando obligado a asegurar a 

sus trabajadores contra riesgos de trabajo no lo hicie-

re, deberA enterar al Instituto, en caso de que ocurra_ 

el si~iestro 1 los capitales constitutivos de las prest! 

cienes en dinero y en especie. de conformidad con lo 

dispuesto en la presente ley, sin perjuicio de que el -

Instituto otorgue desde luego las prestaciones corres--

pendientes senaladas en la ley. 

Los avisos de ingreso o alta de los trabajadores asegu-

radas y las modificaciones de salario, entregados al 

0 9~ MORENO PADILLA JAVIER.- El Capital Constitutivo como 
Crédito Fiscal.- Publicaci6n de la Academia Mexicana de 
Derecho riscal.- Pag. 11-33.- M~xico, D.F.- 1970. 
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Instituto despu~s de ocurrido el siniestro, en ningGn -

caso liberar&n al patr6n de_la obl~gaci6n de pagar loe_ 

capitales constitutivos aún cuando los hubiese present~ 

do dentro de los cinco dtas a que se refiere el art1cu

lo 19 de la Ley del Seguro Social. 

El Instituto determinar~ el ~onto de los capitales con! 

titutivos y los hará efectivos en la forma y t@rminos -

previstos en la Ley del Seguro Social y sus Reglamentos. 

En cuanto a los conceptos que integran los capitales e• 

constitutivos se encuentran senalados en el art1culo 86 

de la mencionada Ley del Seguro Social que indica lo s! 

guicnte: 

Los capitales constitutivos se integran con el importe_ 

de alguna o algunas de las siguientes prestaciones: 

1.~ Asistencia m~dica. 

2.- Hospitalización. 

3.- Medicamentos y material de curacian. 

~.- Servicios auxiliares de diagnóstico tratamiento, 

5.- Intervenciones quir~rgicas. 

6 1 - Aparatos de pr6tesis y ortopedia. 

7.- Gastos de traslado del trabajador accidentado y pa-

go de vi~ticos en su ca5o. 

B.- Subsidios pagados, 

9,- En su caso, gastos de funeral. 
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10,- Indemnizaciones globales en sustituci6n de la pen-

si6n en los t~rminos de la última parte de la frac

ci6n III del articulo 65 de la Ley; y 

11,- Valor actual de la pensi5n 1 que es la cantidad cal

culada a la fecha del siniestro y que. invertida 

una taza anual de inter~s compuesto del si, sea su

ficiente la cantidad p~gada y sus interéses, para -

que el beneficiario disfrute la pensi6n durante el_ 

tiempo a que tenga derecho a ella, en la cuant1a y 

condiciones aplicables que determina la Ley del Se

guro Social, tomando en cuenta las posibilidades de 

reactividad, de muerte, de reingreso al trabajo, 

as1 como la edad y sexo del pensionado. 

Al emitir los capitales constitutivos el Instituto Mex! 

cano del Seguoo Social incluye en el cobro de estos una 

cantidad equivalente al 5\ del monto del mismo, por con 

cepto de gastos administrativos, cobros que es a todas_ 

luces ilegal, en virtud de que como anteriormente vimos, 

el articulo 86 de la Ley del Seguro Social especifica -

claramente los conceptos que integran el capital con&t! 

tutivo. numeral que no comprende ~l ''5% de gastos admi-

nistrativos". 

En cuanto a la fundamentaciOn y ~otiYaci6n de los capi-
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tales constitutivos, podemos comentar que esta varta ee 

g~n el hecho por el cual ce. generen, en ecte sentido os 

importante destacar el criterio sustentado por el Segu~ 

do Tribunal Colegiado del Cuarto Distrito al resolver -

el Amparo Directo 422/86• en el que senalan que ''para -

fincar un capital constitutivo en los términos del ar--

t1culo a~ de la Ley del Seguro Social, se requiere que_ 

cada una de las prestaciones que:los integran, materia_ 

del reembolso, estén debidamente acreditadas para que -

el deudor tenga conocimiento de lo que se le exige, y 

en consecuencia, la autoridad administrativa no salame~ 

te debe desglosar los conceptos, sino acreditar que ca-

da cantidad integrante del capital constitutivo corres

ponde a prestaciones probadas". (lO) 

De lo que se desprende que:Gi el patrón hace uGo de al

gún medio legal de defensa Para combatir el cobro del -

capital constitutivo, haciendo valer la falta de funda-

mentaci6n y motivaci6n del mismo en ra~6n de que deseo-

noce las partidas que integran el cobro, el I.M.S.S. º! 

ta: ol:ilTgad~acreditar fehacientemente que las prestaci~ 

nes que dieron org!en al capital constitutivo efectiva-

mente se otorgaron al trabajador senalado on la cédula. 

Por otro lado, cabe destacar que en la Revista del Tri-

(10) AMPARO DIRECTO 422/86,- Construcciones del llorte, S.A. 1 

17 de octubre de 1906,- Unanimidad de votos.-··Magistra
do Ponente relipe Garc!a Cárdenas,- Segundo Tribunal Co 
legiado del Cuarto Distrito, -
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bunal Fiscal, se public6 en el mes de noviembre de 1988 

el precedente emitido por la Tercera Sala Regional Me--

tropolitana, en el que se contempla el caso en el que -

procede la ampliaci6n del capital constitutivo; dicho -

precedente senala: 

CAPITAL CONSTITUTIVO.- CASO EN EL QUE PROCEDE 

SU AMPLiACION.- Procede su modificaci6n cuan-

do el trabajador que sufri6 el riesgo se le -

declara con posterioridad una incapacidad pe~ 

manente parcial, resultante del accidente or! 

ginal, sin que sea impedimento el haber fine~ 

do un capital constitutivo por una invalid~z_ 

temporal, en todc caso el patrón a lo único -

que tiene derecho es a que se le deduzca la -

cantidad original pagada con motivo del capi-

tal constitutivo originalmente fincado. 

Juicio número 3873/BB.- Sentencia de 13 de julio de 

1988 por unanimidad de votos, Maeistrado Instructor Ar-

nulfo C~rdcnas Aguirre.- Sccrotaria.Sof1a Lorena Pérez 

Hagana. Cill 

Por Gltimo indicaremos que esta cádula se identifica 

con el número de concepto ~ y tiene la peculiaridad de 

que el bimestre es 7/ y las dos últimas cifras del -

C11l REVISTA DEL TRIBUttAL rISCAL DE LA rEDERACION.- 3era. 
Epoca,- Afio 1, Noviembre de 1988 a foja~ 57, 
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ano en que se emite el cobro. 

2.7.- LIQUIDACIOJIES POR OMISION. 

Estas c~dulas se emiten exclusivamente a los patrones -

con trabajadores de la industria de la construcci6n; 

emisión que se encuentra regulada en la Ley del Seguro_ 

Social y en el Reglamento del Seguro Social Obligatorio 

para los Trabajadores de la Construcci6n por Obra o 

Tiempo Determinado. 

Previo a la formulaci6n de esta liquidaci6n se elabora_ 

un requerimiento de exhibici6n de ocumentación dirigi

do al patr6n en el que, como su nombre lo indica. se le 

requiere para que exhiba documontaci6n relativa a la 

obra y el bimestre que11en el propio l"equerimiento se s=.. 

nalan, documentos que deben presentarse en un tarmino -

no mayor de quince d1as, de conformidad con lo estable

cido en el art1culo 18 del citado Reglamento que en su_ 

parte conducente senala; 

''Cuando los patrones no cumplan con las obliga 

ciones a su cargo, previstas ~n la ley y este~. 

reglamento, serán requeridos por el Instituto_ 

para que dentro de un plato de quince días h5-

biles contados a partir de aqu61 en que surta_ 

efectos la notificación re~pectiva 1 le propor~ 
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cionen los elementos necesarios para deter 

minar el nOmero de trabajadores, sus nom~

bres, d1as trabajados y salarios devenga-

dos que permitan precisar la existencia, -

naturaleza y cuant1a de las obligaciones -

incumplidas". 

Apercibi~ndosele nl patr6n omiso, que en caso de que no 

proporcione tal informaci6n el Instituto, en ejercicio_ 

de sus facultades, fijar~ en cantidad liquida los crCd! 

tos cuyo pago se haya omitido. 

Si el deudor cumple con tal requerimiento se formula 

una liquidación, de conformidad con la documcntnci6n 

exhibida por éste 1 (en caso de que proceda), en caso 

contrario, se hace efectivo el apercibimiento hecho en 

el multicitado requerimiento, y el Instituto procede 

fijar en cantidad liquida el crGdito adeudado, con los 

datos con que cuenta y los que de acuerdo con sus expe

riencias considere como probables, siguiendo al efecto_ 

el procedimiento que ~e encuentra establecido en el ar

t1culo lB del Reglamento del Seguro Social Obligatorio_ 

para los Trabajadores de la Construcci6n por Obra o 

Tiempo determinado y que a continuaci6n se indica: 

1.- Se precisar& el número de metros cuadrados de cons

trucci6n1 el ~ipo de obra de que se t~ate y el pe--
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r~odo de rcalizaci6n de la misma. 

2.- Se estimar§ el monto de la mano de obra total util! 

zada en la construcci6n de que se trate, multipli-

cando la superficie en metros cuadrados de constru~ 

ci6n, por el costo de la mano de obra por metro cu! 

drado que de acuerdo al tipo y periodo de construc

ci6n establezca el Instituto. 

3.- El monto de la mano de obra total, se dividir~ en-

tre el nOmero de d1as comprendidos dentro del per1~ 

do de construcci6n, estableciGndosc de esta manera, 

el importe de la mano de obra diaria. 

4,- El importe de la mano de obra diaria, multiplic! 

r~ por el nQmero de d!as que corresponda a cada uno 

de los bimestres transcurridos en el per1odo no cu

bierto, obteni~ndose el monto de los salarios base_ 

de cotizaci6n bimestral; y 

5,- A los salarios base de cotización bimestral respec

tivos, se les aplicar~ los porcentajes de las cuo-

tas obrero patronales establecidas en la ley, obte

ni~ndose as1 los montos a cubrir por concepto de d! 

chas cuotas. 

Por cuanto a las obras cuya contrataci6n se rfja por lo 

dispuesto en la Ley de Obras PGblicas, el monto total 
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de la mano de'obra empleada se obtendrá aplicando el 

importe total del contrato, el factor que represente la 

mano de obra determinada ·por el Instituto por tipo y P! 

r1odo de construcci6n 1 aplicándose las f6rmulas establ! 

cidas en los puntos 3, 4 y 5 anteriores, a efecto de d! 

termiriar el monto de las cuotas obrero patronales a cu

brir. 

El Instituto establecer~ en cada ocasi6n en que se in-

crementen los salarios m1nimos generales y de acuerdo -

al tipo de construcci6n de que se trate. el importe de 

mano de obra por metro cuadrado o el factor que repre-

sente la mano de obra sobre el importe de los contratos 

regidos por la ley de Obras Públicas. Los resul'tados_ 

de los estudios t~cnicos qUc al efecto formule el Inst! 

tuto aplicando sus experiencias, debcr5n ser publicados 

invariablemente en el Diario Oficial de la Federaci6n -

respecto de las obras de construcciOn que por sus cara~ 

ter1sitcas especiales no pueden encuadrarse en las tip! 

ficadas se asimilarán a aquella que, de acuerdo a las -

experiencias del Instituto, requiera una utilizaci6n de 

mano de obra semejan~e. 

Anteriormente a la adici6n de la fracci6n V Bis del Ar

ticulo 19 de la Ley del S~suro Social los patrones rec~ 

rr!an a la inconformidad argumentando que con la sola -
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determinación del tipo de construcci6n y los metros cu~ 

drados, por los que deber1an cubrir las cuotas obrero -

patronales no era suficiente motivo para encontrarse 

obligados a cubrir ningunas cuotas¡ con la ~oclusi6n ;de 

la ya citada fracci6n V Bis que senala que aGn en el e~ 

so de que no sea posible determinar el o los trabajado

res a quienes se deban aplicar, por incumplimiento de 

su parte,de las obligaciones previstaG en el art!culo -

19, el monto de las cuotas se destinara a los servicios 

sociales de beneficio colectivo, mismos que comprenden_ 

prestaciones sociales y Gervicios de solidaridad social. 

De lo anterior podemos concluir que la fundamentación -

de estas cédulas recae esencialmente en el numeral 19 -

fracci6n V Bis de la Ley del Seguro Social y el art1cu~ 

lo 18 del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para 

los Trabajadores de la Construcci6n por Obra o Tiempo -

Determinada, 



CAPITULO III 

LA EJECUCIOU DE LAS LIQUIDACIOUES EMITIDAS POR 
LA TESORERIA GENERAL 

3.1.- EL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LAS CEDULAS DE LIQUIDACION. 

Cuando los cr~ditos fiscales emitidos a cargo de los pa-

trenes no son pagados voluntariamente por éstos, el Ins-

tituto Mexicano del Seguro Social debe iniciar en contra 

del deudor el procedimiento Administrativo de Cjecuci6n, 

de conformidad con las normas establecidas en el C6digo_ 

riscal de la Federaci6n~ dentro de este procedimiento 

pueden secuestrarse o embargarse bienes del deudor 1 o de 

responsables, lo cual en algunos casos puede concluir en 

la adjudicaci6n. 

- Facultad del Instituto Mexicano del Seguro Social para 
aplicar el Procedimiento Administrativo de Cjecuci6n. 

Atendiendo a lo establecido por los articulas 267 y 268_ 

de la Ley del Seguro Social vigente, en el sentido de 

que las cuotas 1 los recargos y los capitales constituti-

vos tienen el carScter de fiscal 1 y que a su vez el Ins-

tituto tiene el carSctcr de Organismo riscal Autónomo, -

con facultades para determinar los cr·Gditos 1 las bases 

para su liquidaci6n, as! como para fijarlos en cantidad_ 

liquida, cobrarlos y percibirlos, a partir de 1901 se 
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crearon las Oficinas para Cobros del Instituto Mexicano_ 

Del Seguro Social, cuyos titulares deben sujetarse a las 

siguientes normas; mismas que se encuentran "estableci-

das en el Articulo 25BE de la Ley del Seguro Social: 

-Los Jefes de las Oficinas para Cobros del !.M.S.S. tie-• 

nen las siguientes facultades y atribuciones. 

1.- Hacer efectivos dentro del ~mbito de su circunscrip

ci6n territorial, los cr~ditos a favor del Instituto 

por concepto de cuotas, capitales constitutivos y ac 

ccsorios legales. 

2.- Aplicar el procedimiento administrativo de ejecuci6n 

en los t~rminos del C6digo Fiscal de la federaci6n. 

3.- Ventilar y resolver los recursos previstos en el C6-

digo fiscal de la Federaci6n relativos al proccdi-!

miento administrativo de ejecuci6n que lleven a ca-

~. 

~.- Los demás que ser.ala la Ley del Seguro Social, sus -

Reglamentos y demás disposiciones legales. 

O~iginalmente las liquidaciones a cargo de patrones moro 

sos no tcnian el car~ctcr de cr~ditos fiscales, por lo -

que era necesarjo entablar juicios civiles pa~a su cobro 

por cuyo motivo su recuperaci6n era lenta y problematica 

raz6n por la cual se reform6 la Ley del Seguro Socinl p~ 
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ra que se consideraran las liquidaciones como créditos -

fiscales, quedando encomendado su cobro a las Oficinas -

Federales de Hacienda, dependientes de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, con sujeción a las normas es 

tablecidas en el C6digo fiscal de la federación. 

Posteriormen~c y a proposici6n del Instituto, se logr6 -

el establecimiento de Oficinas Federales de Hacienda e~ 

elusivas para cobros del Seguro Social, las cuales fun

cionaban cinco de ellas en el Valle de México y cuatro_ 

en otras Entidades Federativas. 

No obstante esto, la operaci6n- de las Oficinas Federa

les de Hacienda fue deficiente y como ejemplo tenemos -

el per1odo de 1970 a 1976¡ la mora en su poder de 367 -

millones de pesos se=increment6 a 2778 millones, que en 

porcentaje representa el 657\, y esta mora se localiza

ba principalmente en el Valle de M6xico, la cual asccn

d1a a 1957 millones de pesos, 

Una de las principales causas atribuibles al incremento 

de la mora era la limitaci6n del Instituto para vigilar 

y supervisar que en forma oportuna se llevara a cabo el· 

procedimiento administrativo de ejecuci6n. 

Derivado de esto, se consider6 que el Instituto contaba 

con los recursos econ6micos, materiales y huma1•os 1 y e~ 

pcriencia para hacerse cargo directamente del cobro de 
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sus créditos en la v1a administrativa de ejecución, lo~ 

cual resulta aconsejable si adem~s se toma en cuenta el 

crecimiento de la poblaci6n asegurada y conse~uentemente 

la inscripci6n de nuevos patrones y la expectativa del -

incremento de cr~ditos en mora a los que deber~ aplicar-

se el procedimiento administrativo de ejecución. 

As! las cosas, se cre6 un Departamento dependiente de la 

Tesorer!a General, responsable de la supervisiOn, con~--

trol y promoci6n de cobro de los cr~ditos que deben ha--

cerse efectivos por la v!a administrativa de ejecuci6n 

Sin dejar de satisfacer la pol1tica de desconcentración_ 

en cuanto a las actividades operativas, se tendría la 

ventaja de que a cargo de una sola Dependencia a nivel -

central, quedar!a la direcci6n 1 fijaci6n de normas y pr~ 

cedimientos, suspensiones y toma de dcsiciones acordes -

con la pol1tica dictada por el mismo Departamento. 

De esta forma se contar!a a nivel Nacional con una es- -

tructura adecuada para satisfacer las necesidades del 

Instituto, puesto que cxistir!a un criterio uniforme en 

la resoluci6n oportuna de problemas técnicos, legales y_ 

administrativos. 

Asimismo se evitar!an las suspensione~ del probedimicnto 

de cobro ordenadas por funcionarios que no s~an el Dire~ 

tor General, el Secretario General del Instituto, el Su~ 

~\~Q \jt_~t 
umum~c~ 
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director General de Control o el Tesorero General, as1 

como también se evitar1a que los Jefes de las Oficinas 

Federales de Hacienda, suspendan el procedimiento por 

iniciativa propia. 

Fue as! como despu~s de muchos afies se public6 en el Di~ 

ria Oficial de la Federaci6n del 31 de diciembre de 1981 

la creaci6n de las Oficinas para Cobros del Seguro So-J-

cial, 

3.2.- DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION. 

Uno de los particulismos del Derechos fÍGcal es el proc! 

dimiento econ6mico coactivo, también llamad~ procedimie~ 

to administrativo de ejecuci6n. El procedimiento admi-

nistrativo de ejecuci6n es aqu61 atrav~s del cual el Es-

tado ejerce su facultad ccon6mico coactiva, es decir, su 

facultad de exigir al contribuyente el cumplimiento for-

zado de sus obligaciones fiscales y, en su ca:.;o, para h!!_ 

cer efectivos los cr~ditos fiscales exicibles sin necesi 

dad de que intervenga el Poder Judicial u otra autoridad 

juri!ldiccional para hacer valedero el der>echo. ( 12) 

Las resoluciones de la autoridad fiscal sobre la situa--

ci6n de los contribuyentes y que determina a su carto al-

gGn cr6dito fiscal o exieen el cumplimiento de alguna 

obligaci6n fiscal omitida, como todo acto admiñistrativo 

(12) RODRIGUCZ LOBATO RAUL.- Derocho riscal,- Cdit, ~arlo.- 2a, 
Edici6n.- M~xico, 1988. 
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perfecto, produce sus efecto produce sus efectos a par-~ 

tir del momento en que ha sido legalmente comunicado al_ 

destinatario debiendo ~ste cumplir lo resuelto y pagar -

el crédito fiscal o satisfacer la obligación fiscal, ~in 

embargo puede suceder que el particular no cump!a volun

tariamente porque considere que en alguna forma se afec

te su esfera jur!dica 1 o bien, simplemente por morosidad. 

Cn el devecho privado, ante el incumplimiento voluntario 

de una obligaci6n prevalece el principio de que el acre~ 

dor solo puede obtener el cumplimiento forzado con la i~ 

tervención del Estado, por cuya autoridad el deudor mor~ 

so ser~ compelido a cumplir con su ob1igací6n aun en co~ 

tra de su voluntad. Este principio ha quedado consog~! 

do en la ConsTituci6n Pol1tica del Pais como uno de los_ 

derechos fundamentales del individuo en el art1culo 17. 

En el campo del derecho administrativo, y por ~nde, on -

el derecho fiscal, la doctrina da una soluci6n contraria 

al problema del incumplimien~o voluntario del particular 

con sus oblieaciones y admi~e que la adminístraci6n pro

ceda en forma directa, es decir. cin la intcrvenci6n de 

los o~ganismos jurisdiccionale~, para la ejecución <le 

suG propias resolucionez. 

El Li~cnciado Gabino rraga nos dice que 11 eGtn potibili-

dad de acci5n directo constituye lo que en la doctrina -
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se conoce con el nombre de car~cter ejecutorio de las r~ 

soluciones administrativas''· 11 Esta solución, esti fun-

dada en la necesidad de que las atribuciones del tstado_ 

que la legislaci6n positiva ordena se realicen en forma 

administ~ativa no est~n sujetas a las trabas dilacio•-

nes que significar1an la intervención de los Tribunales_ 

y el procedimiento judicial~~ (.1 3 ) 

El procedimiento administrativo de eiccuci6n es un proc~ 

... dimiento administrativo tanto subjetiva como objetivame~ 

te considerado. Desde el primer punto de vista porque_ 

quien lo ejecuta es la Administraci6n; d~sde el segundo_ 

punto de vista porque su finalidad no es la resoluCión -

de una controversia, sino la recaudaci6n del importe d~ 

lo debido en virtud de un cr6dito fiscal no satisfecho -

voluntaria y oportunamente por el deudor de ese cridito 1 

aunque dicho deudor no este conforme, pues en este caso, 

para discutir la leealidad dól crédito en cuestión, el -

particular debe promover un procedimiento distinto y au-

t6nomo para dirimir esa controversia. 

LubftC .cn:oncest el procedimiento adruinistrativo de ejec~ 

ci6n tiene como finalidad la recaudaci6n del importe de 

lo debido, por exis~ir un crGdito fiscal no satisfecho -

voluntariamente por 61 deudor de es~ cr~dito, sea el su-

(13) fRAGh GASINO,- Derccl10 Administrativo.- Cdit. PorrGa.- Hfi 
xico 190~. 
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jeto pasivo por adeudo propio o ajeno, con responsaDili-

dad solidaria, sustituta u objetiva, prescindiendo de la 

voluntad del deudor, o aan en contra de su voluntad. 

El procedimiento de ejecuci6n se desarrolla através de -

una serie de actos procedimentales que tienen el car§c--

ter de actos ad~inistrativos. 

Estos actos son clasificados por el Licenciado Sergio 

Francisco de la Garza en actos de iniciaci6n, actos de -

desarrollo, actos de cocrci6n y actos de conclusi6n del_ 

procedimiento de ejecuci6n, (j 4 ) 

a) Actos de iniciaciOn.- Cuando el sujeto pasivo del eré 

··.dito fiscal no ha hecho vo"luntariamente el pago del -

mismo dentro de los plazos scfialados por la ley, se--

gan la clase de cr~dito de que se trate. la autoridad 

administrativa, esto es, la Oficina para Cobros en la 

que se encuentra radicado dicho crGdito, que es la 

que tiene jurisdicci6n sobre el domicilio del deudor, 

dicta una rcsoluci6n que recibe el nombre de manda- -

miento de ejecuci6n, 

En este mandamionto se ordena se requiera al deudor -

para que efecttie el pago en la micma diligencia de r!. 

querimiento 1 con el apercibimiento de que d.e no hace;:_ 

lo se le cmbargar~n bienes suficientes para hacur - -

efectivo el crfdito fiscal y ~us accesorios legales, 

(14) DE LA GARZA· SERGIO fRAttCISCO.- Qp, Cit.- P~&. Bll, 
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El requerimiento tiene el caracter de acto debido, ya_ 

que conut!tuyc una obligaci6n administrativa para el 

funcionario fiscal la iniciaci6n del procedimiento de_ 

ejecuci6n, a fin de hacer ingresar al patrimonio del -

Instituto el crfdito que tiene a su favor y que no ha 

sido cumplido por el deudor en forma voluntaria, 

El requerimient~ebe notificarse al deudor, ya sea pe~ 

sonalmente o bien por edictos, en el caso de que el 

deudor haya desaparecido, se ignore su domicilio o se 

encuentre en el extranjero, sin haber dejado represen

tante legal acreditado ante las autoridades fiscales. 

En el supuesto de que la notificaci6n se haga persona! 

mente el ejecutor debe entregar copia del mandamiento 

de cjecuci6n a la persona con quien Ge entiende la dj

ligencia y debe de levantar un acta pormenorizada 1 de 

la que se debe tambi6n entregar copia a dicha persona. 

b) Actos de Desarrollo.- Son los actos procedimentales e~ 

caminados a conseguir el desenvolvimiento del procedi

miento, conduci~ndolo hacia la consecuci5n del resulta 

do que con dicho procedimiento se pretende y formando

lo materialmente. 

e) Actos de cocrsi6n.- Dada la naturaleza del procedimie~ 

to administrativo de ejecuci~n se producen una serie -
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de actoc de car~cter fundamentalmente coercitivo que : 

se inicia con el embargo y concluyen con la adjudica-

ci6n y la distribuci6n del producto del remate. 

d) Actos de conclusi6n.- Estos tienen como funci6n poner_ 

fin al procedimiento administrativo de ejecuci6n y PU! 

den dividirse en dos grupos segGn que se haya satisfe

cho totalmente el interúc fiscal o que no haya sido 

as!. En el supuesto de que se haya satisfecho total

mente el inter~s fiscal se procede a la aplicaci6n del 

producto del remate; en caso contrario 1 la autoridad -

fiscal debe proceder e inve$tÍgar nuevamente la exis-

tencía de bienes embargableo propiedad del deudor 1 con 

objeto de iniciar un nuevo procedimiento administrati

vo de ejecuci6n. 

Podemos comentar que son actos similares a la cla~ifi-

caci6n untcrior los que realiza la Oficina para -

Cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social al re~ 

lizar el proccdirnie11to administrativo de ejecuci6n, 

con la variante de que la ampliaci6n de embareo no se 

reali~a al finalizar el procedimiento econ6mico coact! 

vo 1 sino que se lleva a cabo en cuanto la Ofíc~na con

sidera que los biene~ embargado& ~11 el primer acto son 

insuficientes para cubrir el intcres fiscali s1tuaci6n 
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que en la mayoria de los casos ocurre cuando se detcr-

mina el valo1• Je lo~ bienes. 

3,3,- DEL EMBARGO, 

El tratadista rGnech define el embargo de .bienes como_ 

11 el acto procesal consistente en la determinaci6n de -

los bicnc~.que J1~n de ser objeto de la reali:aci6n for 

zosa de los bienes que posee el deudor, fijando su so-

metimiento a la e~ccuci6n y que tiene como contenido -

una intimación al deudor para que se abstenga de real~ 

zar cualquier acto dirigido a sustra~r los bienes de--

t erminBdos y sus frutos de la garantia del crfidito 11 .<is) 

El principal supuesto para que proceda el embargo es -

la existencia de un cr6dito fiscal respecto del cual -

se haya iniciado el procedimiento de ejecuci6n, si en_ 

el acto de requerimiento de pago al deudor, no cubre -

totalmente el cr~dito a su careo. 

Asimismo la Ofici1la para Cobros realiza embargos a pe-

tición del deudor, ya que la fracci6n V del articulo -

1~1 del CGdigo riscal de la federaci6n lo estaLl~ce co 

mo medio para garantizar el interOs fiscal. 

Cabe sc~alar que son muy aislados los casos en que el 

Instituto se ha visto en la necesidad de realizar cm 

C1s) FEHECll ~IGUEL.- Derecho Procesal Tributario.- P~g. 51--
53 .- Barcelona.-19S!, 
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bargos precautorios, no as! embargos definitivos. 

-Personas que intervienen en la diligencia de embargo. 

Estas personas son el ejecutor designado por la Ofici

na para Cobros, el deudor o la persona con quien se e~ 

tiende la diligencia y los testigos, mismas que pueden 

ser nombrados por el ejecutor o por el deudor. Sin -

embargo para la práctica del embargo, solo el ejecutor 

es el elemento necesario, 

El ejecutor nombrado por la Oficina Exactora en que e~ 

t~ radicado el cr6dito fiscal debe de constituirse en_ 

el domicilio del deudor y practicar la diligencia de -

secuestro con las formalidades que para las notifica-

cioncs personales senala el C6digo fiscal de la feder~ 

ci6n en su articulo 137. 

El embargo puede ser simultáneo con la notificaci6n 

del requerimiento de pago; dicho embargo debe reali~or 

se en d1as y horas hábiles o habilitadas para tal efe~ 

to, 

El art1culo 155 del C6digo riscal de la federaci6n di! 

pone que la clecci6n de los bienes sobre los cuales de 

be trabarse el embarco, corresponde nl deudor, siempre 

y cuando al momento de senalarlos se sujete a? sicuie~ 

t~ orden, 

1.- Dinero, metales preciosos y dcp6sito~ bancario~. 
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2.- Acciones, bonos, cupones vencidos, valores mobili~ 

rios y en general cr~ditos de inmediato y fGcil e~ 

bro a cargo de entidades o dependencias de la red~ 

raci6n, Estados y Municipios y de Instituciones o 

empr~sas de reconocida solvencia. 

3.- Bienes muebles no comprendidos en los anteriormen-

te sena.lados. 

~.- Bienes inmu~bles. 

A su vez el art~culo 156 del ya citado C~digo riscal -

de la fedcraci6n faculta al ejecutor a senalar los bi~ 

nes objeto del embargo cuando el deudor o la persona -

con quien se entienda la diligencia encuadre con algu

no de los siguientes supuestos. 

1.- Uo senalc bienes suficientes a juicio del ejecutor 

o no haya seguido el 01•den antes dicho al hacet• el 

senalamiento. 

2.- Teniendo el deudor otros bicnec susceptibles de ern 

bareo_:;enale: 

a) bienes ubicados fuera de la circunscripci6n de 

la Oficina rjecutora. 

b) Díenes que ya reporten cualquier grav~mcn real 

o algQn embargo anterior, 

e) Bienes de fticil descornposici6n o deterioro o m!!_ 

tcriales inflamables. 
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Asimismo al efectuar la diligencia de embargo el eje-

cutor debe de considerar que no debe realizarlo sobre_ 

los siguientes bienes, por disposici6n expresa del C6-

digo riscal de la federación. 

1.- El lecho cotidiano y los vestidos del deudor y de_ 

sus familiares, no siendo de lujo, a juicio del 

ejecutor. 

2.- Los muebles de uso indispensable del deudor y de -

sus familiares, no siendo de lujo a juicio del cj~ 

cutor. 

3,- Los libros, instrumentos, 6tiles y mobiliario in-

dispensable, para el ejercicio de la profesi6n ar

te u oficio a que se dedique el deudor, 

4,- L~aquinaria, enseres y semovientes de la negocia

ci6n, en cuanto fueren necesarios para su actividad 

ordinaria a juicio del ejecutor, pero podrán ser -

objeto de embargo con la negociaci6n en su totali

dad si a ~lla estiln destinados. 

5,- Las armas, vehículos y caballos que los militares 

en servicio deban usar conforme a las lcyc~. 

6,- Los granos mientras estos no hayan sido cosechados, 

pero no los derechos sobre la siembra. 

?.- El derccl10 de usufructo, pero no lo~ frutos de es

te, 
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B.- Lon d~1·ecl1os de Uso o de habitaci6n. 

9,- r1 patrimonio de fam1lia en los términos que est~ 

ble~can las leyes, desde su inscripción en el Re

gistro Público de la Propiedad, 

10,- Los sueldos y salarios. 

11,- Las pensiones de cualquier tipo, 

12,- Los ~jidos. 

Queda a criterio del ejecutor la cantidad de bienes a 

embargar para garantizar adem5s de las cuotas obrero -

patronales adeudadas los vencimientos futuros del crfi

dito como pueden ser recargos rnoratorios 1 gastos de -

ejecuci6n, etc, 

A su ve~ el art1culo 154 del Código fiscal d~ la Fede

raci6n dispone que el embargo podr§ ampliarse en cual

quier momento del procedimiento administrativo de cje

cuci6n1 cuando la oficina exactora estime que los bie

nes cmbareados son !nsuficicntcs para cubrir el cr~di-

to fiscal •. 

La depositaria de los bienes embargados puede rcc~er -

en una o vai•ias }lcrsonas, see6n lo detcrmii1c el Jcf~ -

de la Oficina Ejecu!ora, quien bajo su responsabilidad 

remover5 libremente a los depositarios. 

Cuando el Jefe de la Oficina Exactora no l1ubiese dcsi& 
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nado al depositario~on anterioridad a la diligencia de 

embargo, este podr~ ser designado por el ejecutor, pu-

diendo recaer el nombramiento en el deudor. 

La responsabilidad de los depositarios cesar~ con la -

entrega de los bienes embargados, a satisfacci6n de la 

autoridad f~scal. 

Como anteriormente se dijo, a partir de la creaci6n de 

las Oficinas pa~a Cobros del I.M.s.s. en el ano de 4--

1901, es ésta quien aplica el procudimlento administr~ 

tivo de ejecuci6n, consecuentemente la autoridad enea~ 

gada de exigir el pago de los cr5ditos 110 cubierto$ 

oportunamente, y en caso de que no sean saldados al m~ 

mento del requerimiento trabar ornbareos, 

tsto con apoyo en la facultad que para tal efecto le -

otorga el ya citado art1culo 271 de la Ley del Seguro_ 

Social. 

3,4,- DE LA IHTCRVEHCIOH, 

A partir del ano de 1901 en que el C6digo fiscal de la 

Fedcraci6n ~ufri6 reformas, se prcv( que el embargo 

puede recaer en la ncgociaci6n en ~u conjunto, con to-

do lo que de hecho y por derecho le corrcspond?• 

En este caso, el depositario dcsicnado, tcndr5 el ca-

r~cter de interventor con cargo a la caja o de adm1ni~ 



92 

trador de la misma. 

La funci6n del depositario intervent~r, es vigilar el 

manejo de la negociaci6n embargada, para que después -

de separar las cantidades correspondientes a salarios 

y otros cr~ditos preferentes, retire el 10% de los in

gresos obtenidos en dinero y enterarlos en la caja de 

la Oficina Ejecutora diariamente o a medida que se 

efectúe la recaudaci6n. 

Cuando el interventor tenga conocimiento de irregular! 

dad es en el manejo de la negociaci6n • dictar.1 las medi

das provisionales urgentes, que estime necesarias pava 

proteger los interGses del risco redera! y dar~ cuenta 

a la Oficina Ejecutora, para que esta las ratifique 

las modifique. 

El art1culo l66 del multicitado C6digo riscal federal_ 

consigna las facultades que tiene el interventor, y 

que son las siguientes: 

a) Tiene las facultadeG que normalmente corresponden a 

la administración de la sociedad. 

b) Tiene pl~110~ poJ~roz, con la~ facult~de~ que requic 

ran clausula especial conforme a la loy. 

e) tjercen actos de administraci6n y dominio, pleitos 

y cobranzas, otorgar y suscribir t1tulos de cr6dito. 

d) Pueden presentar denuncias y querellas y desistirse 
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de estas últimas, previo acuerdo de la Oficina Eje

cutora. 

e) Podr~n otorgar poderes generales o especiales que -

juzguen convenientes, revocar los otorgados por la 

sociedad intervenida y los que el mismo hubiere co11 

ferido. 

El interventor Bdministrador ~n ningGn caso quedar§ s~ 

peditado en su actuaci6n al Consejo de Administraci6n, 

Asamblea de Accionistas, Socios o Part!cipec de la so

ciedad intervenida. 

Si las negociaciones no constituyen uociedadcs, el in

terventor tendrá las facultades de dueno, para la con

servaci6n y buena marcha de un nugocio, 

Asimiomo el interventor tiene como obllgaciones las si 

guientes: 

a) Rendir cuentas mensuales comprobadas a la Oficina -

Ejecutot'a, 

b) Recaudar el 10\ de las ventas o ingresos diarioG en 

la negociaci6n jntcrvcnidn y onti•oenr· (Jjr;l10 jmJ1t.r't.fl 

en la caja de la Oficina tjecutora. a medida que De 

efect~e la recaudaci6n. 

Si lo recaudado en tres meses no alcanza a cubrir por

los menos el 2~\ del crGdito fiscal, la~ autoridades -
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fiscales podrjn procotler a la onajcnaci6n de la ncgoci~ 

ci6n intervenida. 

Trat!ndose de negociaciones que obtengan sus ineresos_ 

en un determinado periodo del ano el porcentaje de lo_ 

recaud11do deber~ ser el que corresponda al número de -

meses transcurridos a raz6n del 8% mensual y siempre -

que lo recaudado no alcance a cubrir el porciento del 

crédito que resulte. 

Todo nombramiento de in~erventor, administrador, debe

rá de anotarse en el Registro Público que corresponda 

al domicilio de la necociaci6n intervenida. 

La intervcnci6n cesar~ cuando el cr6dito fiscal se hu

biere sa'tisfecho o cuando se haya enajenado la negoci.'!. 

ci6n. 

En ambos casos, la Oficina Ejecutora comunicará el he

cho al Registro Público para que se cancele la !nscri~ 

ción respectiva, 

3,5,- DEL REMATE. 

Dada la t)atuv&le:~ de! procedimiento, se producen una_ 

se~i~ dt acto~ de car!cter fundamentalmente coerciti~o 

que se inicia11 con el embargo y concluyen con la adju

dicaci6n y la di~tribución del producto del remate! 

El remate e$ la etapa final del procedimiento adminis-. 
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trativo de ejecuci6n y tiene como finalidad ofrecer en 

suba~ta p6blica los bienes embargados ai deudor para -

hacer efectivo el cob~o del a4eudo. 

La enajenaci6n forsoza puede realizarse al tra~&s de -

la subasta, que es un medio de vonta cuya fijación co~ 

siste en provocar"la concurrencia de los co~pradores -

para que se efectQe en favor del que ofrezca el mayor_ 

precio. 

Cabe senalar que queda estrie~amente prohibido adqui--

rir lon bienes objeto de un remate 1 por s1 o por medio 

de interp6sita personal a los·jefes y demás personas -

de las Oficinas Ejecutoras, as! corno a todos aquellos_ 

que "hubieren intervenido por parte del fisco Federal 

en el procedimiento administrativo. 

La subasta pGblica es el modo normal que cs~ablccc el 

Código riscal para realizar la cnajenacion forzona. 

Asimismo senala el Licenciado Cduardo Pallares que el 

origen de la subasta (remate) proviene del la~1n y sit 

nifica ''Lajo la lapza•1 porque en Rofua las vent~ p6bli-

cas se realizaban al amparo de la lan:a que ~ru el a1~ 

bolo del poder militar y do la autoridad del Cntado,(lb) 

Cabe hacer notar que procede l~ cnajcnaci6n ,de loD -

bienes embargados en los siguientes capou: 

(161 PALLARES EDUARDO,- Diccionario de Ucroc)10 ProcuGDl CJ-
vi¡.- P5g. "17, 



1.- parl:ir del d!a aicuiente a aqu61 en que se hubi~ 

se fijado la Lase en los ~~rrninos del art1culo 175 

del C6dleo fiscal de la federaci6n. 

2.- Cuando se trate de embargo precautorio la enajena

ci6n pro.cede cuando los crGdii:os se har;iln exigi;., -

bles y no se paguen al momento del requerimiento. 

3.- Cuando el embargado 110 proponna comprador antes 

del d!a en que se finque el remate, se enajenen 

adjudiquen los bienes a favor del fisco. 

4.- Al quedar firme !a rcsoluci6n confirmatoria del ac 

to in1pugnado rcca!da en los medios de defensa que_ 

l1ubiescn hccl10 valer, 

La base para la e11ajcnaci61l de los bienes inmuebles es 

el avalGo y si ~~ trata de 11egociaciones la del avalQo 

pe1•ic ia.!., 

Cabe l1accr riotd?' que como anteriormente se dijo el ª! 

bargado cuenta con un pla~o de ó d!o~ a partir de la -

mGn acuordo con !d auto1·iddd !i~cal el va!or de lo~ 

bienes. Ante la rcbcld!a del embarcado a acudir vo--

luntarlame11tc a fijar el valor de los bienes la Ofici

na E~ccutora nombrar~ perito valuador para que fije el 

valor• d~ loD mi~rno~. 
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Es importante mencionar que los peritos designados de

berán de rendir su dictrtmen en un plazo de 10 d1as¡ 

tratándose de bienes muebles; 20 d1as si son inmuebles 

y 30 dias cuando son negociaciones, esto a partir de -

la fecha de su designaci6n. 

En todos los casos la autoridad fiscal notificar5 per

sonalmente al embareado el avalúo practicado a fin de 

que de no estar de acuerdo con el valor designado, es

t6n en posibilidad de hacer valer el recurso de oposi

ci6n al procedimiento administrativo de ejecución pre

visto en el articulo 118 del C6dieo riscal federal 

que mas adelante comentaremos, 

Cuando el embargado o terceros acreedores no interpon

gan el recurso dentro del plazo legal se tendrfi por 

aceptado el avalúo. 

Una ve: que ha quedado firme el valor d~ los bi~ncs -

se elaborará convocatoria para una fecha fij~da dcn~ro 

de los 30 dias siguientes a aquella en que ~e determi

nó el precio¡ la publicaci6n de cs~a convocatoria se -

har~ cuando menos 10 d~as antes del remate, asimi~mo -

dicha convocatoria se colocar~ en ~itio vlsiLlc d~ la 

Oficina Ejecutora y en los lugares pQblicos q~u c~ta -

juzgue co11vcniente. 

Si el valor de los bic11es excede de u11a cantidad cqui-
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valt.!nte a ~, veces el s~lllrio rn!nimo !!':nt!l'al del Din--

trito federal, el~vado al ano, la convocatoria debcr5 

publicars~ en el Organo Oficial de la Entidad en que -

resida la Autoridad Ejecutora y en uno de loG p~riodi

cos de mayor circu!aci6n 1 dicha publicaci6n so ha1·& 

dos veces con intervjlo de 7 d~as debiendo l1acerse la 

segunda publicaciOn cuando menos 10 días untes de la -

fecl1a-.dcl 1•cmate. 

Los pos~or~s interesados en comprar alguno de los bie

nes objc~o de la subasta dcbcr~n depositar en !lacional 

financiera (ui el remate se va a c~ectuar en el Oistr~ 

to federal), o en otra inst!tuci6n de crédito autoriz~ 

da para esto efecto. en las poblacloties donde no ha-

ya alguna de e&ac instituciones, el dep6sito 

de contado en la propia Oficina Cjecutora. 

har."'.i -

El certificado de dep6~ito c~l1ibido deber! cubrir por_ 

lo menos el 10\ del valor fijado a lo:: Liene~ en la 

convocatoria (base rlcl remate), 

El impo1•te c!e !os depé.~d"tos que se con~tituyan ::if've-n 

¿e garantid para el cumplimiento de las oL!ieacionez -

que contreican los postor~s por las adjudic~cior1es que 

se le~ hacnn de lo~ bienes rematado~. 

Inmcdlatamcnt~ ¿c::puGs <le firicndo el remate, previa o~ 

den de l~ autorida~ cjccutor1 ~ 1 ce devolvcrSn lo~ ccrt! 

ficados de dcp6si~o a Jos po~torcs o la~ cantidildes d~ 



99 

positadas en la propia Oficina, excepto el que corr~s-

penda al admitido, cuyo valor continúa como garantía -. 
del cumplimiento de la ohligaci5n contra!da y 1 en su -

caso, como parte del precio de venta, 

El escrito donde se haga la postura deber~ contener --

los siguientes datos. 

a) Cuando se trate de persona~ fisicas el nombre, la -

nacionalidad y el domicilio del postor, y en su ca-

so, la clave del reeistro federal de contribuyentes, 

b) Tratfindose de sociedades, el nombre o raz6n social, 

ia fecha de constituci6n 1 la clave del registro fe-

deral de contribuyentes y el domicilio social. 

e) La cantidad que se ofrezca y la forma de paco. 

Los fOJ"matos de escrito en quu se hace la postura que_ 

gratuitamente distribuye el I.H.~.s. contiene como da-

~os adicionales el nombre del patr6n, ou rceistro como 

patr6n y la descripci6n de los biene~ por lo~ que se intero-

sa el postor. 

Es postura legal la que cubre lnu dos tcrccrau partus_ 

d~l valor senalado para el reinatu (h~~~ d~l remate). 

_Primera AlmoncdJ. 

El d!a y hora nenalados en la convocatorJa 1 el jefe de 

la Oficina Cjecutora l1ar~ saber a los presentes quu 
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postu1~as fueron calificadas <le legale.s y cual es la m;: 

jor de ellas, concediendo pla:os sucesivos de minu--

tos caCa uno hasta que la ultin;.:t postura no sea mejor~ 

da, 

[l jefe de la oficina ejecutora fincarj el remate en -

favor de quien hubiere l1echo la mejor postura, si en_ 

la ultima postura se ofrece icual suma de contado, por 

dos o mas licitnntcs, se designará por suerte la que -

deba actiptarse. Salvo q11e el fi~co hag~ uso del dcr~ 

cho que la asiste para adjudicarse los bienes que se -

subastan. 

-SegunCa hlrnoncda. 

Pudiese ~uceder qu~ la pr!n1nra almon~da se declarara -

desierta (por fa!ca ~e postores) motivo por el cual no 

se finca el rema~e, caso en el cual deUer~ convocarse_ 

a una se~u11da almone~a que dcbcr5 c~lebrarse dentro de 

los quince dias sicuiente~, cuya convocato1•iü ~o pub!! 

Dado el de~intcrG~ mo~trado p&ra la p1·im~rA ~lmo11cda -

~l C6dico fi~cal ¿!spone que la base pard el remate en 

esta al~oneda se Jctor~lric ¿cducirnrlo el 20t de los ~e 

nalado para la pr!fuet'~. 

Anteriormente el C(di~o fiscal ~iupon!a qu6 5i los bie 
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nes no se remataban en una secunda almoneda deb!an ser 

ofrecidos en una tercera almoneda en la que la base p~ 

ra el remate se determinaria deduciendo un 20\ de la -

sena!ada para la segunda, 

El C6digo fiscal de la federaci6n en vigor dispone que 

~i el remate no se finca en una segunda almoneda se 

considerar& que el bien fue enajenado en un 50\ del va 

lor del aval60 1 aceptándose corno daci6n en pago para 

el efecto de que la autoridad pueda adjudicarselos, 

enajenarlos, o donarlos para obras o servicios pGbli--

co~, o a instituciones asistenciales o de Lcnef!cencia 

autorizadas conforme a las leyes de la materia. 

Generalmente, toda c1tajenaci6n de bienes, ne celebrarft 

en el local de lu oficina ejecutora 1 sulvo que .!.a auto

rida¿ designe otro lugar para la venta, 

Una vez rematados los bienen (trat~J1do5c de primera 

segunda almoneda) se aplicar~ al paco del adeudo el -

deposito constituido, trat6ndo5c de bienes mueLlcs den 

tro de los tres día~ siguientes a la fecha del remate, 

el postor enterar~ en !a cuja Ce la oficina e:ccutora_ 

el saldo de la cantidad ofrecida; tratftndoue de i11mue

bleo, ~l pontor cuenta con un pln:o de diez d~an para_ 

enterar en la oficina el saldo a que se ha hccl10 refe

rencia. 
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Cuando el postor en cuyo favor se hubiera fincado el -

remate no cumpla con la5 obligaciones contrajdas 1 per

derá el importe del dep6sito constituido, y la autori

dad ej~cutora lo aplicar~ en favor del fisco federal -

caso en el que se rea11udarSn las almonedas en la forma 

y plazos que senala el C6digo riscal de la Federación. 

El producto obtenido del remate, enajenaci6n o adjudi

caci6n de los bienes al fisco, se aplicar~ a cubrir el 

cr~dito fiscal en el siguiente ordu11; 

a) Gastos de ejecuc!6n. 

b) Recar~o~·. 

e) Multa~. 

d) Ind~mn!:aci6n del 20\ (cuando el cheque recibido 

por las autoridades fiscales no sea pagado). 

Es importante senalar que los bienes embargados pueden 

enajenarse fuura de remate en los siguientes casos: 

1.- Cuando el embarcado proponga comprador anTcs del 

d!a en que se finque el remate, se enajenen o adj~ 

diqucn los Lienes a fc1vor del fisco, (sicmppe y cuando 

el precio en que se vendan cubra el valor que se -

llaya scna!ado ~ los bienes embarcados. 

~.- Se ~rate de bienes de fácil descomposici6n o dete

rio~o o de materiales in~lamables, siempre que en_ 
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la localidad no se puedan guardar o depositar en -

lugares apropiados para su consc~vación. 

3 .... Se trate de bienes que habiendo salido a re1riate -

en primera almoneda, no se hüblaran presentado Pº! 

tores. 

Asimis~o el fisco Federal tiene preferencia para adju-

dicarse en cualquier almoneda los bicneo ofrecidos en 

rernat e en los síguicnt es caoos: 

a) A falta de pos-rores, 

b) A falta de plljas. 

e) En caso de postul'as o pujaa inualca. 

Losº bienes pasarán a ser propiedad del adquirente lih

bres de gravAmencs y a fin de que esto5 se cancelen, -

tratándose de inmuebles, la au~orldad ejecutora lo co

municar~ al Registro PUblico que corresponda 1 en un 

plazo que no excederS de quince dias. 

Cabe scOalar que en tanto no se !iubieren rematado, en! 

jcnado o adjudicado los bienes, el cmbarEado podr5 pa

gar el crédito total o p"lrc.íJ!r.icnte y rccuperarl(l5 inm! 

diatamente en la proporci6n del (ldCº• tom!ndose en - -

cuen~a el precio del avaldo. 

Una vez realizado el paco por el cmbar~ado, e~te debc

v~ rc~irar los bienos motivo dal embarco en el momento 
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en que la autoridad los panca a ~u disposición y en e~ 

so de no hacerlo se causarán derechos por el almacena

je a partir del dia sig11ien~e. 



CAP!'!'ULO !V 

LOS RECURSOS EH CONTRA DE LAS L!QU!DACIOHES Y DE 
SU EJI:CUCIOH 

Uno de loe objetivos de la realización del presente trabajo_ 

es que las personas que enteran cuotas obrero patronales al 

Instituto Mexicano del Seguro Social tengan conocimiento de 

los medios legales de defensa que pueden hacer valer anee la 

propia lnstituci6n en contra de las liquidaciones emitidas. 

Emilio Marc~in define el recurso adminiotrativo como 11 todo -

medio de defensa al alcance de los particulares, para impug-

nar ante la administraci6n pQblica los actos y resolucionen_ 

por ella dictada en perjuicio de los propios particularu~ 

por violaci6n al ordenamiento aplicado o falta de aplicaci6n 

de la dispooici6n deblda 11 • ( l ?) 

En un estado de derecho, es imperativo que exista un control 

de legalidad sobre los actos de la autoridad administrativa, 

a fin de que se encuentre en consonancia con las leyes que -

lo rigen y permi~a a los particulares 1 cuyos intcI•csen puo--

dan resul~ar lesionados, por las violacio11cs que a 111s mis--

mas s~ cometan, tener una adecuada prot~cciG11. 

El derecho de loo pnrticulnrcs a la lecalidad de lo~ dCLo~ -

de la administraci6n, sefiala la doctrina, consiste en el po-

der que el administ:i•ado til!ne dé cxir;ir a la admin!st1•ucióu_ 

( 17) ?lf.RGAIU MA!lAUTOU tM!LJC.- !ntro..:ucc 611 ül E:;tutl.io Jcl -
Perecho Tributario Me~icnno.- 6a, díci6n.- Univcr~i-

dad Aut6noma de San Luis Potosi,-~ xico, lDBl. 
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que se sujete su funcionamiento a las normas legales esta-

blecidas al efecto, lo que significa que los actos que real! 

za se verifiquen por lo~ organos competentes, de acuerdo con 

las formalidades legales, por los motivos que fijen las le--

yes, con el contenido que estas seftalen y persiguiendo el 

fin que las mismas indiquen. 

Senala igualmente la doctrina que cualquier alteraci6n inde-

bida de alguno de estos derechos debe encontrar en la lcgis-

laci6n medios eficaces para su restablecimiento, 

La importancia del recurso administrativo, radica en que no~ 

malmcnte ~a ley establece que es improcedente acudir ante 

los organismo juriudiccio11ales si en el ordenamiento existe_ 

algun medio de defensa que permita al gobernado obtener la -

anulaci6n del acto administrativo ilegal. 

Desdeotro punto de vista, el recurso administrativo es impo~ 

tante porque permite a la administraci6n revisar sus actos a 

instancia del 
0

par~icular, y cuando este se considera agravi! 

do por una resoluci6n que estima ilegal, y si resulta funda-

da la inconformidad puede modificarlo o nulificarlo a fin de 

reestablucer Gin mayores dilaciones la legalidad en el ejer

cicio de la función administl'ativa, ( lB) 

Los elementos o principios necesarios para agotar un recurso 

administrativo son los siguientes: 

(lB) RODRIGUSZ LOBATO RAUL.- Op. Cit,- Pág. 2•19-250. 
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a) El recurso debe estar le~almcnte establecido. 

b) existencia de la autoridad co1npctc11tc para conocer y rc-r 

solver el recurso. 

e) Existencia de una resoluci6n admini~trativa, (Que sea de

finitiva que sea personal y concreta, que cause ügravio, 

que conste por escrito, que sea nueva). 

4,1,- DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD, 

El mas representantivo de ectos medios de defensa en -

el Ambito institucional, es el llamado recurso de in-

conformidad el cual se encuentra regulado por la Ley -

Org~nica del Seguro Social en 

reglamento de este numeral, 

art!culo 274 y por el 

En capitulas anteriores, especificaruente cuando habla-

mes de los 6rganos del I.M.S,S, en lo relativo al Con

sejo T~cnico, comentamos que este Consejo es a quien -

la Ley del Seguro Social en el articulo 253 fracci6n -

XIII faculta para ventilar y resolver en su caso el re 

curso de inconformidad; pero acirnismo dicho precepto -

legal otorea facultad al Conse~o T~cnico para crear 

Consejos Consultivos Delcgacionalec, a fin de que sean 

dichos Consejos quienes conozcnn y re~uelvnn ~obre ~l

recurso en el firnbito de su circunscripci6n torritorial, 

Asimismo el articulo 250U de la multicitada L~y del Ge 
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curo Social 110~ du íl COllOCUr las facultados db los Con 

sejos Consultivos Dclegacionalas del Instituto y que -

son las s!cuientes: 

1.- Vigilar el funcionamiento de los s~rvicios del Se

guro Social en la circunscrip,~i6n de la Delegaci6n 

y suecrir las mc~idas conducentes al mejor funcio-

namiento de los servicios m~d!cos, T~cnicos, admi-

nistra:ivos y sociales a cargo de la misma. 

2.- Opinar en todo aquello en que el Delegado o cual--

quiera de lo5 6rcanos del Instituto en este nivel_ 

sometan a su cansideraci6n. 

3.- Ser el µ01•tavcz autori~ado de la Delccaci&n ante -

los sec~ores representados y de cctos ante la Del~ 

gaci611, a fin de lograr las mejores rcldciones y -

la colaboraci6n ~e los sectores en las labores y -

servicios qu~ ~! Instituto tiene a su careo, 

4.- Ventilar y resolvur, en el fimbito de la circunscriR 

ci6n tcrr~tor~ol d~ la Deleguci~n el recurso de i~ 

conformidad establecido en el art~culo 27 1•, en los 

t6rminos autorizados por ~l Consejo TBcnico; y 

5,- Las doJ1:1.t!i que: lú 5efialen el Consejo Técnico y la. -

Direccioc Gerieral, 

La Ley del Seguro Social establece ~l l'ocuruo de inca~ 
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formidad como medio de que disponcne los patrones y d! 

más sujetos obligados, as1 como los asegurados y sus -

beneficiarios, para 5mpugnar actos definitivos del 

Instituto que consideren lesivos a sus intereses o sus 

derechos. Este medio de defensa se ejercita ante el 

propio Instituto, e1 cual efectda la rcvisi6n de los -

actos para determinar si se anulan, modifican o confir 

man, según se compruebe su legalidad o ilecalidad, 

- Plazo para la interposici6n. 

En los t~rminos del art!culo qo del Reclamcnto del ar

ticulo 27q de la Ley de~ Seguro Social, el recurso de 

inconformidad se interpondr& precisan1ente dentro de 

los quince d!as hAbiles siguientes a la fecha en que -

surta efectos la notificaci6n del acto definjtivo que_ 

se impugne. La presentaci6n del u~crito en que.se i~ 

terponga el recurso se hará directamente ~n la Delecu

ci6n del !.~.s.s. que corresponCa o por medio delco-

rreo con servicio de registrado y acuse de recibo, en 

escrito dirigido al Consejo Consultivo Dclegacio11al¡ -

en este Ql~imo caso se tendr5 como fecho de pr•csanta-

ci6n del escrito respectivo, aquellas que se anote J -

su recibo en la Oficialia de Partes o la de su,dcp6si-

to en la Oficina Postal. 

se extcmporánearnente scrft desechado du plano. 
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El recurso de incor1formidad puede interponerse por los 

patrones y demás sujetos obligados, así como por los -

asegurados y beneficiarios cuando consideren impugna-

ble algGn acto definitivo del Instituto que lesiones 

sus intereses o derccllos. 

El artículo 9° del reglamento del art!culo 274 de la -

Ley del Seguro Social establece que al interponer el -

recurso de inconformidad, cuando el proruoventc del mi! 

mo lo haca en reprcsentaci5n de otra persona f!sica 

moral, justificará su personalidad con apego a las re-

glas del derecho civil, El promovente deberá anexar_ 

al escrito de inconfor~idad el documento con el que 

acredit6 su personalidad. 

- Requisitos del escrito de inconformidad. 

El articulo 3º del reclament"o establece como requisitos 

m1nimos del escrito dt inconformida¿ los siguientes: 

a) Hombre 1 domicilio de12nconforme 1 a!l1 como su nUmcro 

de registro patronal o de su c~dula de afiliación. 

b) ?lombrc de l~ Oficina o del Funcionario que e~iti6 -

el ac~o reclamado, indicando con claridad en que 

consiste y citando en su caso, los nOmeros fechas 

de las liquidaciones, oficios o documentos en que -

conste el acto impugnado, as! como la fecha en que 

este le fue dado a conocer. 
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e) Cxposici6n concreta de los motivan de inconformidad 

y fundamentos leEales de la misma. 

d) Relaci6n de las pruebas que justifiquen los l1ecl1os 

en que se basa la inconformidud, 

e) Cuando el recurso de .inconformidad interponga 

por el representante legal del inconforme, debern -

anexarse al escrito de inconformidad los documentos 

en que se acredite ese car~cter. 

f) El escrito deber~ ser firmado por el inconforme o -

por su representante legal. 

Si el escrito de inconformidad no reGne dichos requis! 

tos el Secretario del Consejo Consultivo que correspo~ 

da, prevendr5 al recurrente, por una sola vez, para 

que lo aclare, corrija o complote, senalando en concr! 

to sus defectos con el apercibimiento de que, ~j no 

cumple dentro del término de cinco d!a&, lo desechari_ 

de plano. 

- Notificaciones en el recurso. 

Las notificaciones dentro del tr&mite del recurso de -

inconformidad se harán al promovente en la forma se~a

lada por el C6digo Fiscal de la foderaci6n. 

Se notificar•n pe~son~ll~~nte lo~ acuer¿oc o r~solucio

nes que: 
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- Admitan o desechen el recurso. 

- Contengan o ser.alen fechas o t~rminos para cumplir 

requerimientos o efectuar diligencias probatorias. 

- Ordenen notificaciones a terceros. 

Ordenen ¿!ligcncias para mejor proveer, cuando estas 

requieran la precencia o la actividad procesal del -

inconforme, 

- Pongan fin al recurso de inconformidad o cumplimenten 

resoluciones de los Tribunales, 

Se podrán notificar por correo registrado, con acuse 

de recibo, los Acuerdos que: 

-Contengan algun requerimiento a terceros ajenos al re 

curso. 

-Resuelvan sobre la suspensión del procedimiento admi

nistrativo de cjecuci6n, 

-Declaren el sobresciruiento del recurso o decidan so~-

brc el recurso de t•evocaci6n. 

Las demás resoluciones que se dicten, consideradas de 

mero trámite, estar5n a disposici6n de los !nteresados 

para ~u con~ult& un ~1 cxped!e11t~ rtspectivo. 

Las notificaciones personales se har&n en el domicilio 

que hubiese señalado el inconforme para recibirlas o -

en su defecto, en el que tuviese ragistrado el Institu 

"CO' 



113 

Todas las notificaciones surtir~n sus efectos el d1a -

hlbil siguiente a aqu~l en que se haya hecho la notif! 

caci6n personal o entregado el Oficio que contenga co

pia de la resolución que se notifica. 

Los términos fijados en los acuerdos o resoluciones -

que se notifiquen, comcnzar~n a covrer al d1a siguien

te de la fecha en que surta sus efectos la notificación 

respectiva. 

En los t~rminos solo se computar5n los d1as hfibilcs, -

entendiéndose por tales aquelloo en que se cncucnt 1•an_ 

abiertas al p6blico las Oficinas del Instituto, 

- Ofrecimiento y desal1ogo de las pruebas en el recurso 

Las personas que se inconformen, podrln ofrecer y des! 

hogar pruebas que coadyuven a demostrar sus motivos de 

inconformidad. Las pruebas admitidas en dicho rccur-

so son las siguientes. 

- Prueba documental. 

Consiste en uníl serie de documentos tales como cxpe- -

dientes clinicos, actas de nacimiento, actas de defun

sión, cédulas de liquidacione~, etc.; que sean de uti

lidad al recurrente para acreditar el motivo de incon

formidad, 

Las pruebas documentales se ofrecen exhibiendo lo~ do-
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cumentos correspondientes o citando los archivos, pro

tocolos, oficinas, etc., de donde pueden obtenerse, 

cuando ol !nconformt no t~nea axccso a ellos, para que 

sean recabados por los servicios jur1dicos delegacion! 

les. Si en un pln~o de quince dia~ no recibe la doc~ 

mentaci6n sol!cita<ld por los servicios mencionados, 

tal circunstancia se hará del conocimiento del incon-

fovme y se le roquerir~ para que dentro de los quince_ 

~!as ht~ilcs siEuientes a la fecha en que surta cfec-

tos la notificaci6n respectiva, sea el quien recabe 

los documentos y rinda la prueba, apercibido.que, de -

no hacerlo, tie declarará desierta. 

- Prueba pericial, 

Consiste un opiniones tednicas sobre el asunto que se-

pretende probar. El oferente indicará los puntos so-

bre los que versar~ la prueba y designar& perito, quien 

deberá tener titulo debidamente registrado de la prof~ 

zion relativa a la materia sobr~ la cual emitir§ su o-

pini6n, salvo que se trate de act!vldadez no consid~r! 

das como profcsionalcz por la ley. D~ no cumplirse -

estos requisitos se dcsecl1ar~ la prueba, 

Cl f'Ccurrente <lcLc1·t;. prccentar al perito en un plazo .J 

de cinco d~as, contados a partir del rl!a ~iguiente ª-
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aquél en que surta sus cfcctoo la notificación del au

to admisorio, a fin de que acepte su careo. 

Cl perito exhibir4 su dictftmen dentro de los quince 

d1as siguientes al de su aceptación En el caso de -

que el recurrente no presente al perito, este no acep

te el cargo o no exhiba el dictftmen, todo ello dentro_ 

de los t6rminos se~alados anteriormente, la prueba se_ 

declarará desierta. 

Cuando por causas no imputaLlcs al oferente o por unn_ 

especial complicaci6n de la probnn~a, c~té por trnnscu 

rrir el tarmino senalado para su desahoeo 1 sin que es

te haya pQdido realizarse, los survicio~ jur1dicos de

legacionales senalar~n nuevo plazo prudencial, a peti

ción del interesado, 

- Prueba de inspecci6n, 

Consiste en actos de vcrificaci6n a cargo del Institu~ 

to, a solicitud del inconforme, respecto de situacio--

nes afirmadas o neeadas por el, Cl oferente dcher~ -

cstahl~ccr los puntos sobre los que dcb~ de versar la 

inspecci6n. 

Esta prueba se puede realizar por ejemplo, en el ccn-

tro de trabajo para determinar l~ actividad d~ la cm-

presa y su adecuada clasificaciGn por el secl1ro de - -

riesgos a~ trabajo, para dc~erminar l~s condiciones de 



116 

trabajo de los aseeurados 1 as! como para revisar los-. 

libros de contabilidad de la empresa, listas de raya u 

otros documentos, 

- Prueba testimonial. 

Esta prueba se propone mencionando len nomLt•es y domi

cilios de los testigos y acampanando el interrogatorio 

respectivo, a menos que el interesado prefiriese form~ 

lar verbalnen!e las preguntas del Ca$O, Ln esta pru~ 

ha el oferente deber~ presentar a sua testigos, ya que 

los servicios jur!~icos delcg&cionales no se encuentran 

en posibilidad de obligarlos a compar~cer. 

- Prue~a confe~ionul, 

En el recurso de ir1conformidad no se admite la prueba_ 

confe_aional 1 pero si los informes que rindan las do-

pendencias o funcionarios del Instituto en rel~ción 

con el caso a debate. 

L~& pruebas s~ admi~en en cuanto se relacionen ostríc

tdlu~nt e con la controvers!a y 110 sean con~ra1•ias al d~ 

recho o a la mo1•íll, 

Para la rccepci~n de la~ pruebac, el Secretario del 

t'Íd~ ~ara que t~nean lucar la~ distintas dilicencias -

propue~ta~. 
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El Consejo Consultivo y el Secret'ario de tste, tendr~n 

en todo tiempo la facultad de decretar diligencias pa

ra contar con mayores ele~entos de juicio, cuando con-

sideren que las pruebas aportadas son insuficientes. 

Las pruebas deberán rendirse en un pla:o de quince ~ -

dias que podr~ ser prorrogado por una sola ve:, a jui-

cio del Secretario del Consejo Consultivo Delcgacional, 

- Resolución del Recurso de Inconformidad, 

Conclu!da la etapa de recepci6n de pruebas, se pronun-

ciar5 el fallo respectivo dentro d~l t6rmino de trein-

t"a dias, 

La resoluci6n que se dicte en el recurso dt! inconfovm.!, 

dad no se sujetará a regla especial alguna, baetando -

para nu legalidad que se ocupe de !os motivos de impu¡ 

naci6n aducidos por el inconforme, y d~cjda lo conCu--

cen~e sobre las pretensiones de este, anali:ando las -

pruebas desahogadas y expresando los fundamentos jur1-

dicos en que se apoyen los puntos d~cisorjos del fallo. 

Las resoluciones que pongan fin al recur~o de inconfo! 

mid~d 9~ notificarán en forma ~úrsor1al al rccurre11te o 

a su representdn~e legal, dantro dú lo~ cinco d1a~ s! 

guientes a la fecha d~ su firma, 

En caso de quú lo~ recurrentes estGn en desacuerdo con 



podr~n demandar su nul!dad ante las au!oridades co~rcs 

pendientes. Si se trata de asegurados o beneficia- -

rios, podrdn recur1•ír ante la Junta federal de Conci--

liaci6n y Arbitraje, en los t6rminos p~evistos por la 

Ley federa! d~l ~r·i1bajo y de üCUerdo con el procedí- -

miento estahl~ciJo en el t!tulo catorce de d:cha ley, 

Los patrones y dem~~ ~ujoto~ oblieados, pod1•gn dcudir 

ante el Tribunal Fisc~l de !a fede1•aci6n, 

Las reso!ucio11es que se dicten Cfl el recurso de incon-

for1ui~a~ ~e ajecu~~r~n un el ~!rmino de quince d!as 1 -

salvo en el caso un que el Secretario Ge11er3l o ~l Se-

crctario ¿el Consejo Con5ultivo arup!iaren el plazo. 

4.2.- DE.!.. RECURSO D!: OPOS!CIOU Al. PROCI:D!~!l:NTO ADJ.!!ll!STRA1'1 
\'O !JE !:Jf.CUC!O?I. 

tl proce¿imionto a~miniGtrativo de ujecuci611 us un pr~ 

ccdirnien~o oficioD0 1 dirigido e impulsado po11 la admi-

nistraciG11 fiDcal 1 !o qut puede conducir a que e! pro-

ced!mic11to se icicic de u11a n1anara ilegal, o biun 1 que 

les violncionus puHdcn afectar &1 dcu~or 1 !o cu¡1l 5Uce 

exi:>it.r ur1 c1•f.d}.!o ~isci:!l a ~u careo, o sin que !;ta 
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exigible, o por una cuant!a m~yor a la debida, o cuan-

do en el procedimiento se cometen violaciones que afe~ 

ten sus derechos de administrados. ( l 9) 

Cuando se presentan casos como las anteriormente sena-

lados el deudor afectado tiene la facultad de hacer v~ 

lcr el r~curso de oposici6n al procedimiento adminin--

trativo de ejecuci6n, mismo qu~ debe hacer valer ante_ 

la Oficina Ejecutora, es decir, ante ld Oficina para -

Cob1•os que h~ya emitido el acto violatorio, 

En dicho recurso no puede discutirse la validfiz del a~ 

to adminJstrativo en que ne haya dctcrruinado ~l cr~di-

to fiscal. Como ejemplo de esto podemos decJr que en 

el recurso no puede aloearse la lccalidad o la ilegal! 

dad de la liquidaci6n que determin6 el monto de las 

cuotas obrero patronales adeudadds. 

Tampoco procede este recurso cont1•a requerimientos pa-

ra l1acer efectivas fianzas otorgadns en E~rantSa de 

obligacio11es fiscales a careo de tercerau. 

Asimismo el recurso de oposici6n puedo liacerlo vale1• -

cualquier tercero que vea afectados sus LicT1co, co11 m~ 

tivo de los actos de cjocuci6n sin que tales tet•ceros 

tengan 11inguna t·csponsabilidarl. 

El articulo 1lB del C6Jiro riscn! de la fcdordci6n es-

( 19) DE LA ~ARZA SERGIO FRAUC!SCO.- Op. Cit.- Ple. H59. 
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tablece que el recurso de oposici6n al procedimiento -

administrativo de cjecuci6n procede contra los sicuie~ 

tes actos: 

1.- Exijan el pago de créditos fiscales, cuando se ale 

gue que estos se han extinguido o que su monto 

real es inferior al exigido, siempre que el cobro_ 

en exceso sea imputable a la Oficina Ejecutora, 

se refiera a recargos, gastos de ejecución, o la 

indemnización a que se refiere el articulo ~1 del 

Código riscal de la federaci6n. 

2.- Se dicten en el procedimiento administrativo de 

ej ecuci6n 1 cuando se aleeue que este no se ha a~u=. 

tado a la ley. 

3.- Atecten el interGs jur!dico de terceros, en los ca 

sos a que se refiere el art!culo 128 del C6dir,o 

fiscal de la Federaci6n. 

4,- Determinen el valor de los bienes embargados a que 

se refiere el artículo 175 del ya citado C6digo 

Fiscal de la redcraciOn. 

En cuanto a lo s~nalarlo por la fracci6n prim~rh d~l a~ 

t!culo anteriormente citado, en lo referente a que el_ 

r~curso de oposici6n solo deber~ interpor1erse cuando -

se aleEue que el monto real del cr~di~o sea meno1• al. -

exigido; pero ~iempre y cuando el cobro en exceso sua 
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imputable a la Oficina Cjecutord J1ay que hacer notar -

que si el cobro en exceso es imputable a la autoridad_ 

emisora del crédito, el recurso procedente es el de r~ 

vocación y no el de oposici6n al proceCimiento admini~ 

trativo de ejecución, 

Por citar alcQn ejemplo relativo a la fracción segunda 

del precepto legal invocado podemos decir que el recu~ 

so, puede interponerse cuando la dilicencia de requerf 

miento de pago y/o embarEo se realicen sin tomar en 

consideración lo scnalado para las notificaciones per

sonales por el C6digo riscal de la federación. 

Como comentamos al inicio de cste¿.partado, el recui~so_ 

de oposici6n pueden hacerlo valer terceras personas 

que vean afectado su inter6s jur1dico, cuando estos 

afirmen ser p~opietarios de los bienes o negociaciones 

o titulares de los derechos emLarcados. 

En rclaci6n con la Gltima fracci6n del art!culo 118 -

del C6digo Fiscal de la federac16n, el contribuyente -

afectado podr~ interponer el r~cur~o de opc~!ci6n, - -

cuando no est~ de ac1ierdo con la valuacibn realizada a 

sus bienes. 

Cabe hacer notar que la Ofici11a Ejecutora 1 de~ízna pe

rito valuador, ante la rcbcl¿~a Cel contribuyente a 

acudir con el J~fe de la OfJcJ11n ~jocutorn a fijar do 
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corntln acuerdo el valor de los bienes embargados, 

-Pla~o para interponer el recurso. 

Ln la r,eneralidad de los casos el escrito de interpos~ 

ci6n del recurso debera presentarse ante la autoridad 

que emiti6 o ejecut6 el acto impugnado, dentro de los 

45 d!as s!~uientes a aqu61 en que haya surtido efectos 

su notificaci6n. 

Trat~ndose del supuesto establecido en la ft•acc16n l!I 

del articulo 118 del C6dieo fiscal Federal, el recuruo 

podr~ interponerse en cualquier tiempo, antes de que ~ 

se finque el remate, se enajenen fuera de remate o se_ 

adjudiquen los bienes a favor del Fisco federal. 

Si el recurso de oposici6n se interpone en virtud de -

que el embargado no est& conforme oon la valuaci6n he

cha a sus bienes, deber~ de presentarlo dentro de los_ 

10 d!as ~iguientcs a aqu6! en que surta sus efectos la 

notificaci6n del ava!Go per•icial, En el mismo escri-

to en que se interponen el rccurso 1 el contribuyente 

deberá d"r a conocer el perito de su parte. 

Es importante seílalar que el articulo 127 del multici

tado C6dieo riscal de la federaci6n prevé qu~ si el re 

curso de oposici6n al procc¿imicnto admini~trativo de 

cjccuci6n se interpon~ porque ~ste no se ajust6 o la -

ley 1 las violaciones cometiCas antes del ~ematc solo -
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podrln hacerse valer hasta el momento de la convocato-

ria en primera almoneda, raz6n por la que estamos de -

acuerdo en la divisi6n de etapas Cel procedimiento ad-

ministrativo de ejecuci6n a que hace referencia el Li-

cenciado Luis Humberto Delgadillo Guti&rrez y que -

son: <2 o) 

a) Antes de que se inicie la etapa del remate¡ 

b) Publicaci6n de la prirn6ra convocatoria para remate, 

- Requisitos del recurso, 

tl escrito en que se interponea el rccuroo de oposi- -

ci6n debe cubrir los siguientes requisitos: 

1.- llombre, denominaci6n o raz6n social del proruovcnte. 

2.- tt&mero de registro patronal. 

3.- Domicilio fiscal. 

4.- Domicilio para notificacionc!;, en su caso. 

s.- J1ombre del Licenciado en Derect10 autorizado para -

recibir notificaciones en su caso. 

6.- Au~oridad a quien se Cirigc, 

7,- Acto que se impugna. 

B,- Agravios que le cause el acto impucnado. 

9 1 4 llcchos que se controviertan, 

10.- Pruebas relacionadas con los hechos. 

!1.- firma de! promovcnte, 

( 20) DCLGAD!LLO GUTICRRCZ LUlS !!U!!BERTO,
cl10 Tributa~io.- E¿itorial ?AC.- ~a. 

México, n.r.- !996. 

Pri11cioios de Ocre 
tdici6~.- !'~g. -
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- Anexos del escrito. 

Es necesario que con el escrito de in~erposici6n del··

recurso se acampane lo siguiente: 

1,- Documentos con los que ~1 promoventc acredite nu -

personalidad cuando actúe en nombre de otro o de 

personas morales. 

2,~ Documento en que conste el acto impugnado, 

3,- Constancia de notificación cuando !a haya habido. 

4,- Pruebaz ~ocumentnles que ofrezca o dictfimen peri--

cial en su cuso. 

Cuando las pruebas documentales no obren en poder dcl

recurrente 1 debcrt senalar el a1•cl1ivo o lugar en que -

se encuentren para que la autorid~d fiocal requiera su 

remisi6n 1 cuando Gs~a sea leealmente poziLle. 

Cl C6dico fiscal de la Fcdcrnci611 os~ablece en el ar-~ 

ticulo !24 las causa~ en la~ cuales 2a autoridad esta 

facultada paJ•a no entrar al e~tudio del recu1·~0 y 50lo 

emitir un acuerdo de descchamiento; dichas causas ~º"

las que a cont!11uJciGn se cnnu1noran: 

l,- Que no afecten un interGr ~ur1dico del proruove11tc, 

2,- Que se trate de rcsolucionc5 dictadas un un recur

so administrativo, o en cu1upliffiibnto <le c~ta~ o ~o 

sentcnc!a. 
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3.- Que hayan sido impugnados ante el Tribunal fiscal_ 

de la Federaci6n. 

4.- Que sean actos consentidos, es decir, que no se h! 

yan irnpunnado oportunamente. 

5.- Que sean conexos a otros ya impugnados ante el Tri 

bunal fiscal de la Fede1•aci6n. 

6,- En caso de que no se exprese agvavio alguno. 

La autoridad deber~ dictar resolución y notificarla en 

ün tórmino que 110 exceC.ert', do cuatro meses, contados a 

partir de la fecha de interposic!6n del recurso¡ on e~ 

so de que lo haga, se presume que se ha confirmado 

el acto impugnado (neeativa fict~), por lo que ~1 pdr

ticular puede interponer juicio a11~e bl Tribunal Fis-

cal de la Federación. 

La resoluci6n del recurso se fundar~ en derecho y exa

minarA todos y cada uno de los af!l'avio~ hechos valer -

por• el recurrente 1 estando facul~ada la autoridad para 

invocar hecl1os no~orios; pero cuando uno de los acru--

vios sea suficiente par~ ~c~virtuar l~ valid~~ del ac-

to impugnado, bas~arl con el ex~m0n de dicho punto. 

La ~esoluci6n que ponea fin al rocu1·~0, prccicando su 

alcance podrá: 

a) Desec}1arlo por ímproc~derite, 
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b) Confl1•1111lt' ~! olCtú in1¡1t1¡:n~1do. 

e) Mandar reponer el procedimiento, 

d) De~ar s!1i ef~ctos el acto impugnada. 

e) Modificar el ilCto impucnado o dictar uno 11u~vo que_ 

lo oustituya. 



COUCLUS!O!lf.S 

PRIMERA.- El Instituto Xexicano del Seguro Social es implant! 

do en el ano de 1943 con el descontento de varins Coropa~1as· 

Aseguradoras Particulares, ~lsmas que .ªrRufficntaban que ant~ 

los privilegios concedidos al Instituto por la Ley 1 ihnn a r! 

percutir en una competencia inequitativa con las aseguradora~ 

privadas. 

SEGUJIDA,- La intecraci6n de los Organos Superiores del Insti-

tuto se constituye en forma t~ipartita; en c11da tino de estos 

Organos se encuentra igual núme1•0 do repi•callntilntco de lu Pll.!:, 

te obrera, patronal y estatal, para mantener as! un equillbrlo 

en la toma de desicíones y no se vua nfectadn unn de las par-

tes que contribuye al sostenimiento de la 1nstítuct6n. 

TCRCERA.- Para dnr un mejor ~crvicio a los contrib11ycntes, -

ns!: corno p<11'a ltdct!l' mas i~Jpida la co!Jran:.!a del Instituto, lü 

Te~orer~a General, encal'P,íll~i\ de cmi tir !~1s cC:d11!ü:::. d<! 1 iquid!!_ 

cJ611 1 se encuentra auxJ!iada por varías s,1LteD01•ur!a~. 

CUARTA.- Una extensa gama de !!qulJücio11cs ~ruitc el Instituto 

pero desgraciadamentP a 6~~a~ le9 faltü u11a aducu~da fundamc! 

taci6n y motivaci6n, por lo que el Instituto deja dti percibir 

bJmectralmcnte una fuerte suma de cuotnn oLrero p~t1•011alcn, 



QU!UTA.- Con la craci6n de las Subdelegaciones Administrat! 

vas del Instituto, se otorga a los Titulares de estas la~~ 

cultod de determinar los créditos a favor del Instituto. 

SEXTA.- Al ver que la cobranza de los créditos en mora por_ 

parte de las Oficinas Federales de llacienda era deficiente, 

se consider6 que el !nstituto contaba con los recursos nec~ 

sarios para hacerse cnrgo directamente del cobro de sus cr~ 

ditos en la v!a administrativa de ejecuci6n. 

SEPTIMA.- Las Oficinas Para Cobros del Instituto Mexidano -

del Scr,uro Social son las encar~adas de aplicar el Procedi

miento Administrattivo de tjecuci6n con sujcci6n a las nor

mas establecidas en el C6dico J'i~cal de la roderaci5n. 

OCTAVA.- Los recursos que se pueden 11accr valer en contra _ 

de la eniisi6n de las liquidaciones de cuotas obrero patron!: 

les ast como de nu cjecuci6n son el Recurso de !nconforimi~ 

dad y el de Oposici6n al Proccdüniento Adminisn•at.ivo de 

Ejecuci6n 1 rcspcctivamen~e. 

NOVENA,- El mas utilizado de esTos medios de defensa es el_ 

Recurso de lnconformidn~, haciendo valer lo~ recurrentes, en 

la mayor~a de los casos, la falta de fundamentaci6n Y moti

vaci611 de las cfidula~. 



DECIMA.- El Reglamento del Artic~lo 274 de la Ley del Seguro 

Social impone plazos 1tmy reducidos pal"a q.ue los Consejos Ce!! 

sultivos tramiten el Recurso· de Inconformidad, los cuales,"' .... 

debido al excesivo n.úmero do recursoD interpuestos, no pue·.::_ 

den ser cumplidos, 
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