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El muna° esta cambiando, esta dando paso a la 

globalizaclon economice, a ia competencia entre paises ricos y 

pobres, por d110 is mexicanos aebemos prepararnos para poder 

competir con calidad a travea de la productividad y generar un 

desarrollo sostenido 	nuestro Pais. 

Para ello es necesario que las empresas mejoren cana 

uno aa ros elementos que participan •-n ios procesos productivos, 

Bu maquinaria, la caildna de su mdt,rta prima, pero sobre todo 

la .Jalloau de la mano oe 	 os decir, deben ouscar 

Incrementar la productividad ae 	trabajadores, ros que 

contribuyen directamente en et manejo ae los diversos elementos 

y materiales que se utilizan en la empresa, contribuyendo por lo 

tanto, al aumento de volumen, sosteniendo los costos tijos, a ¡a 

diSMInucion del costo total y el Incremento de la pronuctivinan. 

SI bien es cierto, Nuestro Pala a través del tiempo ha 

tenido momentos econOmicos (M'elles, pero en este momento junio 

de i4it se acentuan estas situaciones ae crisis donde el sector 

obrero es el mas golpeado, es, a quien le toca pagar el costo 

mas alto al ver disminuido su poder de compra, lo que repercute 

directamente en su rendimiento dentro de la empresa, pues su 

preocupacion principal, es la s,rucion ae sus problemas 

economicos, la roma de satistacer sus necesidades primarias y 



obtendra un incremento en la productividad de 108 trabajadores y 

de la empresa misma-. 

El presente trabaló nace un analisis de estas 

prestaciones de prevision SUCIdl, .>L1 regiamenlacron juridi e, 

las condicionantes de su aplicación y la conveniencia de cada 

una de ellas, buscando encontrar el punto optimo donde haya una 

intersección de beneficios tanto para quien las otorga como para 

quien ias recibe; en ci capitulo L trata las distintas 

prestaciones que por ley corresponaen al trabajador y las que al 

patrón puede otorgar de manera voluntaria las cuales se pueden 

considerar como de prevision social y que reglamenta la Ley 

Federal dei Trabajo como Ley principal, en capitulo J se expone 

las distintas prestaciones que otorga el 1r1SS Y que son parte Ud 

la prevision social que e, patrón debe otorgar por ley, 

obligaciones que subroga al Instituto, y que la mayoría *e ios 

trabajadores desconocen, 	y es necesario darlas a conocer para 

que haga uso adecuado y sobre todo oportuno de los beneficios 

que puedan recibir, considera la integración de las distintas 

prestaciones para el salario base de cotización s.ore el cual se 

calculan las cuotas obrero patronales y se genera un desembolso 

para el empleador. 

Otro punto que trata la presente investigacion, en el 

capitulo 4 ea la uhicacion de ia prevision social dentro de los 

ingresos por salarios evaluando con ello el costo de las 

prestaciones a que se nace acreedor el trabajador y sus 



la de su ramilla, pasando a segundo termino los objetivos de la 

empresa. 

Sin embargo el empresario no contribuye a incrementar 

el Ingreso del trabajador, pues de antemano sabe que al 

Incrementar los salarios conjuntamente incrementa su carga 

tributaria, se generan cuotas obrero patronales caras, mayores 

aportaciones al inronavit y nuevamente el golpe al trabajador: 

pues se causa un impuesto mayor a mayores ingresos.  

Toca entonces al empresario buscar otros mecanismos que 

logren conjuntar un beneficio, tanto para el trabajador como 

para el patron, al poder hacer deducibles los costos en que 

incurra para poner en marcna dicnos mecanismos. 

Hablamos entonces de la prevision social, que busca 

elevar el nivel le vida del trabajador a traves de las distintas 

prestaciones que contempla, prestaciones que bajo el amparo de 

las diterentes leyes permiten al empresario reducir su carga 

tributaria de igual torna que al trabajador, el cual, al tener 

la seguridad dei futuro poara rendir su maximo escuerzo dentro 

de la empresa Incrementando la productividad de la misma. 

Teniendo entonces la siguiente nipOtesis; " mediante la 

apíicacion de planes de prevision s.)clai que contemplen en su 

diseno las diversas prestaciones amparadas jurldlcamente, se 



repercusron en la carga tributaria, de igual manera se nace un 

anailsis de los fundamentos legales en materia tiscal, los que 

debera aplicar el patron para sustentar las prestaciones que 

otorga y tos beneticlos fiscales que recibe por el hecho de 

otorgar dichas presta,lones. 

Sienao el objetivo del presente trabajo el diseno de un 

plan de prevision social que incremente la productividad de los 

trabajadores para la empresa senalada, en el capitulo VI se 

adecua un reglamento interior de trabajo que incluye el pian de 

prevision social, el cual considera unicamente las prestac1.7.nes 

que por la naturaleza ae la empresa y sus caracteristicas de 

operacion se pueden aplicar dentro de la misma, y por ultimo se 

nace un analista de .a torra de evaluar la productIvidau 

generada de la aplicacion de diond plan. 

Da esta manera el presente trabajo concluye, quedando 

abierto a cualquier critica y sugerencia que contribuya al 

enriquecimiento ne su contenido, no sin antes mencionar que loS 

err,res que pudiera contener son atribuibles a mi taita de 

experiencia en el campo de investIgaciOn y sobre todo en el 

campo de trabajo. 
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rara poder adentramos a ,,s i:enericiüs que 5e pueden 

obtener al aplicar una plevision s,cial que motiva a Los 

trabajadores y contribuya a aumentar su productividad, es 

necesario establecer una derinicien de prevlsion social, su 

objetivo y su evoluclon historiea, para lo cual me permito 

mencionar a Los siguientes autores, mismos que a la letra dicen: 

" Frevision social son las prestaciones proporcionadas 

por el patron a sus trabajadores, que tienen como rinalidad ia 

elevacion del nivel risico, cultural e integral del individuo, 

que en esencia no constituyen una remuneraLion a íos servicios, 

ya Alie 	se otorgan en tunelon de esta sino para complementar 

y acrecentar el ambito de desarrollo psico-risico y soCidi Jel 

trabajador." ( Becerri1,199o:n) 

El Dr. Francisco Jose Martoni afirma "La seguridad 

social es sinónimo de bienestar, de salud, de ocupación adecuada 

y segura, de amparo contra todos les Iniortunics y prevencion. 

V„s lucha contra la mr.eria y la aesocupaciOn. En tin, es la 

eievacion de la personalidad humana en todo su complejo psico-

tleiCO, amparado a todos los riesgos fundamentales: perdida de 

la salud, perdida de capacidad de trabajo, perdida del salario, 

invalidez, procurando proteger ia ihteyridad fist4o oryanr a ..“71 

loe hombres, conservandola o recuperandula cuando se na perdido, 

manteniendo en lO posible la capacidad de ganancia. 

1 



( Becerr11,199d:2L) 

rrotr. Carlos ,Jaicia Olmedo; 	Instituciones de 

previslon social , son todas aquellas que se proponen atajar la 

indigencia prometiendo y procurando recursos, llegado el caso, a 

quienes a ella se acogen ".( Becerrii,199) 

Froir. Ernesto Isrotoscriln: " Le entiende por previsin 

social, generalmente el conjunto de iniciativas espontaneas o 

estatales dirigidas a aminorar la inseguridad y el malestar de 

los económicamente debeles, dentro o fuera del trabajo." 

ltie,•ert 

Lic. Marcos Flores Alvarez. ' La prevision social es el 

conjunto de normas, principios e instituciones destinadas a 

asegurar la existencia de ios asalariados que deben percibir un 

sileido o salario que les permita afrontar sus necesidades 

fundamentales y a la de sus familias, cuando este fenomeno se 

produce por circunstancias ajenas a su propia voluntad." 

(Becerr11,199b:¿j) 

Lic. Francisco Gonzalez biaz Lombardo: " Por previsión 

social 	entendemos 	el 	rcn junto 	ae 	normas, 	principios 	e 

Instituciones destinaGas a proteger integraniente a los 

trabajadores y a los que le tos mismos dependen con objeto de 

asegurarles su mayor bienestar econOmic0, social y cultural." 

(Becerri1,1995:'11) 

lng Miguel , ;ar('la Cluz 	La seguridad social es un 

derecho publico de observancia obligatoria y de aplica,:lon 

universal, para el logro solidario de una economia autentica y 



racional de los tec•ursn; y los vaiores humanos, que aseguran a 

toda La pobiacin una vida mejor, con ingresos o medios 

econoMicos suliciertes para la subsistenCla aecorosa, libre de 

la miseria, temor, entetmedau, ignorancia, aesocupacion, con el 

fin Je que en todos los paises se establezca, mantengan y 

acrediten el valor intelectual, moral y illosotioo de su 

población activa, se prepare el camino a las generaciones 

venideras y se sostengan a los incapacitados eliminados de la 

vida productiva." (Ilecerril,1995:Ld). 

Previsión su,- Ial es el conjunto de acciones publicas 

o privadas destinadas a 	plutecciOn de la pobiacion en general 

y de los trabajadores y sus familias en particular, contra las 

contingencias o desastres que provengan de situaciones 

Imprevistas 	 C.P 	Alejandro 	Calderón 	Agullera. 

(eaioeron,199b 5b). 

" Metodos dirigidos a satisfacer necesidades tuturas a 

consecuencia de circunstancias que no puedan advertirse o 

evitarse, apoyo economico otorgado a obreros y empleados, asi 

como a familiares, de sobrevenir la taita le medios para 

subsistir por motivos naturaias v Involuntarios, derivados de 

accidentes, enfermedades, paros forzosos, invalidez ancianidad o 

fallecimiento. SOCIO DE LA FIRMA GOODRICH, RIQUELME Y ASOCIADOS. 

(Revista Contaduría publica, Junio de 195.) 

El Doctor Liarte Je la Cueva detine a la prevision 

social .7,M0 - Las torada a través de las cuales, mediante el 



empleo de recursos presentes, se garantiza un interes futuro". 

(Cueva, 19db:4Us) 

El diccionario de la lengua espanoia define a ,í 

prevision como la acción de disponer lo conveniente para atender 

las contingencias o necesidades previsibles; lo que puede set 

previsto . 

El termino social lo define como. " Relativo a la 

sociedad o a las clases sociales ". 

El articulo 2 de la Ley del Seguro Social establece 

que 	ia seguridad social tiene por finalidad garantizar rl 

derecho numano a la salud, a la asisten,:la medica, la proteccion 

de los medios Je Subsistencia y LOS servicios so,:iales 

necesarios para el bienestar individual y colectivo." 

1 - 	- 
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Analizando 	lag 	 anteriores 	podemos 

determinar que para !lardar de prevision social debemos hablar de 

1JS siguientes elementos: 

- Acciones, metodos, apoyos; es decir, realizar una 

serie de actIvIdades de diferente indole. 

Garantizar un futuro, tener la certeza de que cuando se 

presentes situaciones inciertas que afecten id ecorwmia 

tamIllar sera posible salir de ellas en toma holgada. 

- Se auriga baslcamente a la ciase trabajadora y su familia. 

4 



r.)r lo tanto pedemos afirmar que un nueva detificion es 

ia SiUUtanta. 	lit sistemas de actividades presentes cuya 

tinaildad es el aseguramiento de la soluciOn de contingencias 

ruturas de los trabajadores, a naves del empleo de tos recursos 

con que cuenta una entidad, aumentando cuopn ello su nivel de 

vida y asegurando una vejez digna, facilitando la actividad del 

nombre. 

1.2.1.- OBJETIVOS DE LA PNEVISION SOCIAL. 

La prevision social .ontempla una serie de 

prestaciones que contilbuyen a la mejor subsistencia del 

trabajador, toda vez quo el salario alcanza solo a cubrir sus 

necesidades presentes y no contingencias futuras como riesgos 

ordinarios propios ae tos miembros ir la ramilla, generar aforro 

para cuando soJrevenga .a desocupacion, la satislaccion de 

necesidades recreativas, culturales, y deportivas. 

Atendiendo a las definiciones anteriores es posible 

determinar los siguientes 

OBJET1VOi  bls LA 

PWEVIIION SOCIAL  

A) Obtener y otorgar ( trabajador-patrOn ) un 

Ingreso que permita un. existencia decorosa 
	y un status 

social adecuado a sus condiciones y cafacteristicas, elevando el 

nivel da vida oe la clase trabajadota. 



E) Aplicar un sistema de seguros que cubran el mayor 

numero de contingencias posibles. 

C) Acumular recursos economicos que se apliquen cuando 

sobreviene ta aesocupacion, cualquiera que sea el motivo de 

ello. 

U) Facilitar la realizacion de actividades que 

contribuyan al aesarroilo de recreo, cultura y deporte. 

E) Garantizar una vejez digna. 

I . 	-- C;C)NCEI,  C..) 1 	 I' Rk; 11 . 

Una vez que se conoce el concepto de Previsión Social y sus 

objetivos es necesario precisar su rpilcacion; la cual SdUn en 

una entidad economice, la que el boletin A-2 de Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados aetine como " Una unidad 

identiiicarle que realiza actividades económicas, constituida 

por combinaciones de recursos humanos, recursos naturales y 

capital, coordinados poi una autoridad que tomo decisiones 

encaminadas a la consecuclon de loa linea para los que tue 

creada. 

Jose Silvestre Mendez enuncia que la EMPRESA es la ceiuia 

del sistema económico .Japitalista, es la unidad baalca de 

producción, representa un tipo de organización economice que se 

dedica a cualquiera ae ,as actividades económicas rundamentares 

en alguna Ud las ramas productivas ue i,s sectores ecunomic,,s,-

(Silvestre, 199b;b3) 



El proyecto de Código de Comercio Mexicano entiende por 

empresa o negociacion mercantil el conjunto de trabaje', ae 

elementos materiales y valoras incorporaos, coordinados vira 

otrecer con propósito de lucro y de manera sistematice, bienes o 

servicios. 

La ley 1,ederal del Trabajo da el siguiente concepto de 

empresa " la unidad ecohomic., de producción o aistribUcion de 

bienes y servicios." 

Como puede observarse en cada una de estas definici'nes 

de empresa el factor humano tiene presencia y as deerminant.e en 

la estructuracion y organizacion de la producción, distribución 

y consumo de bienes y servicios, por ro tanto es aqui donde la 

prevision social tendra su aplicacion motivando cada una de 

estas actividades ayudando con ello a ra reactivacion ar ia 

economia y contrir,uyendo a un desarrollo económico, a traves del 

Incremento de la productividad del trabajador como factor ae 

producción y elevando su consumo de bienes y servicios, como 

consecuencia de un incremento en su ingreso y por lo tanto en su 

nivrt Je vida y de sus dependientes economices. 

1 . 4 . — dk /V '1' E (2 EI)EN'r ih; 1; as 1.;•r(a H 1_ c.: e) 1-3. 1-) i  
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Desde que los lideres empezaron a lograr metas mediante 

el esfuerzo de grupos organizados ha sido importante la 

seguridad y motivacion de los miemTros del grupo pata el i,j1,) 

del objetivo social. 



Durante la Edad Media 	surge el adiestramiento de 

aprendices, los sindicatos y uniones obreras; los Buenos de 

talleres dedicados a una tarea particular, organizaron gremios 

con el pioposito de proteger sus Intereses y para regular 

empleo y el adiestramiento de aprendices dentro de cada oficio. 

Puesto que la falta de capital impeara a muchos que Hablan 

completado su aprendizaje el poder establecer talleres propios, 

se vieron torzados a trabajar como empleados de los 

trabajadores; mas tarde se formaron gremios de pequenos 

propietarios para representar sus intereses y para darse ay,:,:a 

mutua. 

La expansiOn del comercio y el aumento en el Ingreso 

personal originaron una demanda a,. bienes y servIlos qui 

exceala la capacitad ne abastecimiento del sistema de proauccicn 

artesanal dando paso al uso de eqipos mecanizaaos y mejores 

tecnicas de produccion permitiendo una labricaciOn menos costosa 

de los tienes requeridos. 

El sistema fabril estimula la oterta de empleos 

monotonos y de otros Insalubres o peligrosos, a ros trabajadores 

no especializados les ta.tabdn nabli.aanes para negociar mejores 

condiciones de vida y que les concedieran una tuente de 

seguridad economice, podían ser reemplazados por otros 

inuivinuos que rapidamente eran adiestrados para nacer sus 

trabajos. La concentracion de obreros en fabricas les permitía 

presionar colectivamente para lograr mejores condiciones; como 

resultado, a tinca de la decana de Idt1U algunas naciones 



promulgaron leyes para reglamentar as noras de traba], de las 

mujeres y los nulos, para establecer sueldos íntimos para 

trabajadores masculinos y para reglamentar condiciones laborales 

que atestaran la salud y seguridad de los empleados, 

posteri:)rmente fueron promulgadas leyes Je compensac.on para los 

tratiajadores a rin de proveer pagos de indemnizacion por 

lesiones sufridas en accidentes de trabajo, mejorando las 

condiciones de empleo y elevando el nivel de vida de los 

trabajadores. 

1.4.1. 	LA EPOCA MOVEUNA DEL MAI,LJ'_ LE FEW:uNAL. 

En la ciscadas de 19-LU tue 	ata en que se inicio la 

legislaclon laboral que atesto la aaministracion de personal; 

tus desarrollado un sistema objetivo de evaluacibn de puestos 

para determinar sueldos basicos por nora, y las oicjanIzaciones 

empezaron a proveer a sus empieados ciertas prestaciones como 

parte del pago que incluyen servicios medicos y esparcimiento, 

días festivos, vacaciones, Bias pagados por entermedad y pago de 

seguro Ce vida; muchos de estos implantados con espíritu 

paternalista, tueron eliminados durante la década de l9Ju. Ln 

19¿/, se iniciaron los estudios de hawtnorn a sin de determinar 

el erecto que podian tener la tatiga, las horas de trabajo y loa 

periodos de descanso en la productividad del trabajador; se 

descuorlo que el medio ambiente social podía tener un electo 

similar si es que no mayor sobre la productividad, que el medio 

ambiente risico; los estudios revelaron la intluencia que el 

grupo informal de trabajo puede tener sobre la productividad y 
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sobre sus reacciones a [actores tales como la supervisión y los 

incentivos economicos; se introdujeron nuevos puntos de vista 

sobre la conducta de los individuos arguyendo que " un 

trabajador contento es un trabajador productivo 

Con base en el antecedente anterior se puede afirmar 

que algunos de los factores ya detectados desde tiempos 

anteriores que atectan en toma negativa y como estimulante de 

la productividad del trabajador son basicamente: 

- El ambiente iliaco. 

- El ambiente 60C131. 

- La influencia del grupo formal; entre otros. 

1.4.2.- PRIMEROS PLANES DE ASISTENCIA SOCIAL, 

Eobert owen en el siglo pasado otorgo prestaciones 

sociales importantes a los trabajadores, tales como los planes 

de vivienda; despueF de muchos anos, otros empresarios con 

visión social en los Estados Unidos y en Europa, implantaron lo 

que podriamOts considerar el primer trabajo de previsión social: 

fueron los planes cie asistencia social. Era responsabilidad del 

encargado de asistencia social ayudar 4 los trabajadores y a sus 

familias a entrentar problemas personales de naturaleza 

•conomica, medica, de alojamiento entre otros; el movimiento 

sindical mundial presiono para que se legislaran ordenanzas de 

protección social, asl nano la lnstituciOn del seguro Social, 

la primera ley al respecto fue dictada en Alemania por 

ini'rativa del canciller Otto Von Bismark, bajo el nombre de 
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.eguro de accidentes y entermedades de trabajo; esta institl:cion 

se ha ido generalizando en todos los pueblos de la tierra. 

1.4.J.- LEY FEDERAL liEL TRABAJO EN NUESTRO PAIS. 

Los primeros indicios los encontramos en el ano de 190J 

en el Estado e Mexico, siendo gobernador Jose Vicente Villada, 

el cual expide una serle ae normas que mas tarde tendrian eco en 

varios estados del Pais, posteriormente la Ley de Bernardo 

Reyes, Gobernador del Estado de Nuevo Leon en 19Ub, tiene mas 

imp‘n,tancla de la anterior y, sus articulos mas importantes son: 

Art. 1V ' El propletacio de alguna -mpl,,sa de las que se 

enumeran en esta ley, sera respcnsacle civilmente de los 

accidentes que le ocurran a sus empleados y operarios en el 

desempeno de su trabajo o en ocasión de esta." 

Art ¿V Tildo accidente se estimara comprendido en la 1V parte 

del attlio anterior Jlientras no se pruebe alguna (te ld8 

circunstancias enumeradas en el citado articulo. 

Art. JV Ilenala las industrias a las que se aplica esta Ley. 

'Se presume que el accidente sobrevino con motivo del 

trabajo a que el obrero se consagrara mientras no se pruebe lo 

contrario 

Como puede observarse, aun cuando dicha leyes se 

expiden para proteger al trabajador, io dejaban en desventaja 

con quienes tenorian que probar 	y aplicarlas, es decir, frente 

a tos patrones, ya que para que tuv.ra aplicaclon se tenia que 

demostrar las causas que originaban ia contingencia, siendo la 

credibilidad del patrOn trent* a la del trabajador; pese a ello 
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tueron las primeras ideas de seguridad social y las que dieron 

pie a que en la Constitucion de 191/ se legislara sobre derecho 

laboral, tomando como idea la legislación de otros Paises como 

la de Uolgica E.U. y otras leyes. 

El 1L de marzo de 1931 el presidente Pascual Ortiz 

Rublo, envió al honorable Congreso de la Union la Iniciativa de 

la Ley Federal del Trabajo; este proyecto fue elaborado y 

realizado en la Secretaria de Industria Comercio y Trabajo, y 

probado por el presidente, respeta a todos y cada uno de los 

principios consignados en el articulo 1'23 de la Constitucion 

Federal; las conquistas obtenidas por Los trabajadores en sus 

luchas para alcanzar su mejoramiento permite con toda amplitud 

que en lo sucesivo los trabajadores sigan obteniendo nuevas 

ventajas que podran quedar consignadas en los contratos de 

trabajo correspondientes, a los que no se establece limitacion 

alguna. 

1.4.4.- SEGURO SOCIAL. 

El Seguro Social, en un servicio publico de caracter 

nacional, es el primer instrumento en Mexico para la procuracion 

da la Seguridad Social, protege basicamente a los trabajadores y 

sus ramillares. (art. 41/ L5S). 

La revolución industrial implico la introducción de las 

maquinas y nuevas Cuentes de energia, asl como la aglomeracion 

de los trabajadores en las fabricas, provocando un aumento en 

los accidentes de trabajo y en las contingencias a que estaban 

expuestos los miembros de la sociedad. 
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Se dio también una organización y Juche de ros 

trabajadcres quienes presidnardn pira que fueran promulgadas 

Leyes ue proteccion y tutela; leyes laborales y de seguridad 

Social. 

Como se menciona anteriormente en 1t1133 el entonces 

carwiliet de Alemania Otto hismarK, estableció el Segara 

entermedades y accidentes, otros paises de Europa hicieron lo 

mismo a finales del siglo XIX. 

MEXICO. 

El JU de abril de 1904 tue expedida una ley de 

Accidentes ue Traruajo pot el gobernador del Estado ue Mewlw 

Jose Vicente Villada, en 19ub fue expedida la Ley sobre 

Accidentes de Trabajo; sin embargo tue hasta la Constitucion de 

191 , en que el seguro Social y su Ley reguladora encuentran 

Las,- solida pata su promulgacion, estabreciendose el articulo 

123 apartado A, tracción XXIX que senara " Es de utilidad 

publica la Ley del Seguro Social, y ella comprendera seguros de 

invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del 

trabajo, de enrermedares y accidentes, de servicios de 

guarderías y cualquier otro encaminado a la protección y 

bienestar de los trabajadores, campesinos no asalariados y otros 

sectores sociales y sus familiares. 

La anterior disposición constitucional, después de 

varios intentos 	 dio bese para que en 	 se 

promulgara la primera Ley del Seguro Social; misma que tue 
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aerogada por la ley del Seguro Social 	de 19/J, que es la que 

actualmente esta en vigor. 

Podemos decir anora que el enrielo de obtener razonabies 

condiciones de vida, na sido el motor de la ciase trabajadora 

para lograr elementales satistactores como un derecho alcanzalc, 

gracias al esfuerzo que se realiza en beneficio de la 

productividad. 

1.4 . b.- INFUNAVIT. 

Con el proposito de ofrecer medios de vida decorosos a 

íos trabajadores se pefisD que bastaba estipular que en _as 

negociaciones ubicadas ira de las pab,,aciunes, cuanuu ocuparan 

un numero de asalariados mayor a luí los patrones tendrían 

obligación de proporcionar habitaciones cómodas e higienices, 

considerando que esta es una condicion indispensable para le 

elevacion del nivel ae vida dei trabajador.  

El derecho ae habitación de los trabajadores (7-m.7, 

un parte de la prevision social, se contempla desde la 

constitución de 191i en el articulo l¿J FRACCION XII apartado A, 

asegurando la dignidad en el trabajo, la igualdad de 

oportunidades y el acceso equifativc a los bienes materiales y 

culturales; sin, embargo estas disposiciones tueron de acuerdo a 

las necesidades e instrumentc.,s de esa epoca por lo que con el 

pasar uel tiempo se han neceo distintas modificaciones tanto a 

ca Constitucion Pc,ilti.d en lo que a este punto se rellere, 

a la expedicion de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de 

,a Vivienda para IOS 'llana adores; tal es el caso de las 
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retormas a la traccion XII dei articulo Ui apartado A en el que 

se argumenta que no ha tenido una realizaCiOn satisfactoria su 

aplicaciOn durante su prolongada vigencia debido a los 

obstaculos que las empresas encuentran pala afrontar en toma 

Individual ras cargas ecúnomicaa que supondrían dotar de 

viviendas a toaos sus tiabajadote$ por lo tanto dicho sistema se 

apoyaba en las relaciones obrero patronales y permite que el 

cumplimiento del precepto constitucional vaya naciOndose 

electivo mediante acuerdos entre .as partes, por lo que el 

Gobierno de la republica insiste en id necesidad de acelerar 1075 

procesos productivos que concurran a una mas justa aistribuclOn 

del Ingreso y a mejorar sustanciosamente el bienestar de la 

pobiaclon, Incorporando los beneticios de uha politica 

habitacionai a la totalidad de ra clase trabajadora, 

independientemente de la dimension de las empresas en que sus 

miembros laboran o de su ubicacion geograrica. 

La retorna a la tracciOn XII del apartado A del 

articulo 123 de la Constitucion modificaron la naturaleza de las 

obligaciones que los patrones tenian con respecto de sus 

trabajadores en materia de vivienda, proponiendose retormas y 

¿ni:Iones a la Ley Federal del Trabajo en materia habitacicnal, 

en 19/2 se creo el Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI) con 

recursos aportados por las empleaos a tin de const,t.:.1 

depositas en tavor de sus trabajadores y establecer un sistema 

de tinanciamiento que permitiera otorgat a estos ciento barato 

y suticiente para que adquirieran en propiedad viviendas corra das 
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e nigienicas, se requillo reformar el tIttio cuarto, capitulo 

tercero de ia Ley Federar dei Trabajo y ios articuios vl y 11U 

del propio ordenamiento para racilitar el cumplimiento de la 

reforma constitucional. 

Una vez promulgada las lerormas se nizu necesario 

ocuparse de los instrumentos juridicos que Hicieron posible 

llevar a la practica los propositos de solidaridad social 

conteniuos en el nuevo texto constitucional. 

Se considero de utilidad social la expedicion de una 

ley para la creacion de un organismo destinado a administrar el 

FUNAV1, para lo cual se propuso el establecimiento del Instituto 

del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores 

(1NFUNAV1T), Integrado por representantes del Gobierno Federal, 

de LOS trabajadores y de tos patrona,. 11 fin era la creacion de 

un sistema generalizado a la totalidad de la ciase trabajadora, 

en que participarían con sus aportaciones 	todos los 

empresarios, exigiendo un cambio en ia intervencion del poder 

publicó en su administracion, quedando por 10 tanto cono un 

organismo fiscal autónomo. 

Varios meses de dialogo y ae trabajo, entre patrones, 

trabajadores y Gobrarno Federar, tomo la determinacion de 

promulgar las reformas adecuadas a ios instrumentos vigentes de 

aquella epoca a lin de empr<tater 	mayor rigor la resoiucion 

de uno de los problemas fundamentales que aqueja a la comunidad 

mexicana, dando paso ami a ;a cteacron y evoiucion de un 

organismo mas que otorga seguridad social a los trabajadores con 

animo ue Incrementar su nivel de vida 
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Como puede entenderse expuesto el capitulo anterior, la 

prevision social se encamina a incrdmentar el nivel de vida ue 

los trabajadores de una entidad economica, es decir a uno de los 

sujetos de una relacion de trabajo, a la cual la Ley Federal del 

Trabajo detine en su articulo 2U como " la prestacion de un 

trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de 

un salario, cualquiera que sea el acto que le de origen ". For 

lo tanto puede entenderse que en esta legislacion es donde 

basicamente se sustenta la prevision social, puesto que se 

contemplan una serie de prestaciones que contribuyen a la mejor 

subsistencia del trabajador. 

Considero oportuno mencionar que en lo que se reitere a 

prestaciones laborales pueden existir de dos tipos; las 

obligatorias o contractuales y las que el patron otorga en toma 

voluntaria; siendo estas ultimas parte de la prevision social, 

aSI como aquellas que se otorgan para complementar a las 

contractuales; asi pues la prevision social no queda incluida 

dentro del salario, sino que es un concepto paralelo a este, 

pues tiene la caracteristica de establecer o contener 

prestaciones que el salarlo ordinario del trabajador no puede 

alcanzar, lo que no se satistaga con el salario debe ser 

satistecno con la prevision social a tin de ver incrementada la 

eticiencia del trabajador y con ella la de la empresa dando un 

manejo optimo a su recurso mas valioso; El humano. 
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Para poder distinguir las prestaciones de prevision social, 

es necesario, determinar muy claramente lo que lorma parte del 

salarlo laboral del trabajador y las obligaciones de los 

patrones, lo que analizaremos en el ros siguientes renglones. 

Para efectuar dicho analisis aeuemos tomar como punto de 

partida la normativicad juridica de caracter laboral donae se 

encuentran los principios rectores; en el articulo 1..1 de la 

Constitucion Politica federal en su apartado A) contiene las 

bases rectoras de las relaciones de trabajo ae tipo privado, las 

que se definen en renglones anteriores; basicamente en este 

articulo podemos puntualizar que el Congreso ae ia Union es el 

encargado de emitit la .e¡es ordinarias en materia de Derecho 

del trabajo; que el saiario aebe pagarse en moneda de curso 

legal, que son nulas las condiciones contractuales que obliguen 

a los trabajadores a adquirir articulos de consumo en tienaas o 

lugares determinados, d81 como que renuncien a sus derechos. 

Los articulos 02, 124, Lab, 34b, 4114 y 4db de la Ll'l' 

establecen que salario es la retribución que debe pagar el 

patron al trabajador por su trabajo, y que se Integra con los 

pagos hechos en electivo por cuota diaria, gratificaciones, 

percepciones, nabltaclOn, primas, comisiones en especie y 

cuaiquiera otra cantidad o prestacion que se entregue al 

trabajador por su trabajo, segun el articulo 114 del mismo 

ordenamiento, debe destacarse que aichas prestaciones o 

conceptos que tornan el salario. es  por el trabajo que otorga el 

trabajador a el patron, de no existir dicho criterio, no se 



considerara parte del saiario y por Lo tanto Sera una prestaclon 

de previston social. 

El articulo 9U de la misma 1F1, en su segundo parrato 

sonaja: 	El salario minimo debera ser suticiente para 

satislacer las necesidades normales de un jefe de famalia en el 

orden material social y cultural, y para proveer a la educacion 

Obligatoria de los hijos. liadas las condiciones actuales de 

nuestro pais y su economía es dificil, si no imposible, cumplir 

con dicho animo, pues con Gecepclon vemos que ia ciase 

trabajadora es la mas g-lpeada en dichas circunstan,ias, pues su 

capacidad de compra a disminuido notoriamente en los ulrimos 

anos y con olio su nivel ne bLenestar social, es pues por ello 

que la prevision debe cumplir su cometido y lograr Incrementar 

la productrvidad dentro de ca emprel,a, para que se rerieje en 

una reactivaclOn genera, de la economia, por que la crisis 

economice que soporto la ciase trabajadora en los ultimos 

tiempos debe de convertirse en bienestar para 1013 proximos anos. 

11.1.1. VA,:AC1ONEll 

Son derinidas como la interrupclon de la jornada laboral, 

iegaimente establecida, cuya rinal.dan es la de perffiltil al 

trabajador recuperar las energías y aliviar la tension y 

desgaste ilSico y mental por ia realizacion del trabajo diario 

mediante un descanso prolongadc ~ramo b diasl, su 

regiamentacion la encontramos en los articulos Ib a 01, 199, i;.3 

y 1/9, dl respecto es ultimo parraro del articulo Ib no es claro 

al mencionar " despues del cuarto ano, el periodo ae vacacr,nes 

se aumentara en nos dise por cada ano de servicios." 
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Y la interrogante es, ¿A partir de que ano se computa, para 

aistrutar de dos lilas de vacaciones extras por cada quinquenio?. 

La Suprema corte de justicia, ha sustentado la tesis de que 

el primer quinquenio se cumple en el quinto ano de trabajo. y 

por lo tanto, al cubrir el trabajador cinco anos de labores 

[emir& derecho a los días extras de vacaciones que otorga la ley 

por quinquenio, independientemente de los que se cuentan por ano 

laborado a partir del primer ano de servicios y hasta que se 

hayan cubierto cuatro anos ininterrumpidos. Amparo directo 

43///// Vidrio lecubrimlentos,S.A , 31 de agosto de 191.. 

lntorme S.Corte ano 191i. Segunda Parte, 4a. sala p. 43., 

Originando como criterio mas aceptado el siguiente: 
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Este periodo vacacional es el minimo establecido de acuerdo 

a su antiguedaa, por to que cada contrato individual o cJiectivo 

puede pactarse con un periodo superior, as aqui donde, 

dependiendo de la capacidad de cada empresa, se otorgaran 

periodos complementarlos a los munimos establecidos, encaminados 

a buscar el bienestar de los trabajadores y su motivación a 

traves de ello, para incrementar su productividad, obviamente 

debe buscarse la mejor combinacion donde no se atecte la 

deducibilidad del patrón y el cumplimiento de las obligaciones 

que conlleva, y que no se atecte 	,.arga triuutaila para e., 

trabajador de las alicientes layes. 

Loa trabajadores que prestan servicios temporales o 

discontinuos, el computo se nace en torma proporcional a los 

dIdS trabajados como lo establece el arti,7nla 

ordenamiento en cuestion. 

Atendiendo al articulo lii ias vacaciones deberan concederse 

dentro de los ti mases siguientes al ._cumplimiento de los anos de 

servicio, es decir, cada que el trabajador cumpla un ano mas de 

servicio; junto con las vacaciones, debe entregarse al 

trabajador una constancia le antiguedad que contenga el periodo 

de vacaciones que le corresponda, por lo tanto el empresario 

debe llevar un control adecuado de la antiguedad dB cada 

trabajador para asegurar la tacilidad de soluciones a contricl(,s 

laborales. 

Dadas las condiciones actuales de nuestro pais se d 

cultivado la practica de sustituir al periodo vacacional por una 

compensacion economica, la que el articulo it$ ae ia ley pronibe 
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en torma expresa, razón por la cual no recomiendo dina 

practica, pues se debe partir de que el objeto de la presente 

prestación es proporcionar al trabajador un descanso, io que 

redundara en una recarga de energías teniendo como consecuencia 

un aumento en la productividad del trabajador, propongo entonces 

se incremente el periodo vacacional tel personal como incentivo, 

en la medida de lo posible segun las condiciones economices 

dadas de cada entidad, buscando siempre beneficios paralelos 

entre el empleador y el empleado. 

11.1.2, 	PRIMA VACACIONAL. 

Es el porcentaje adicional que deue darse al trabajador 

sobre el Importe de las vacaciones que te corresponda, buscando 

cubrir los gastos que Implica un periodo vacacional. 

Ilegun el articulo tid dicho porcentaje no debe ser interior 

del 251 sobre ios salarios que le correspondan aL trabajador 

durante el periodo vacacional, es decir sobre el  salario diario 

del trabajador, si se busca cumplir con el espiritu de esta 

prestación es necesario buscar el porcentaje Optimo que debe 

Otorgarse donde la carga tributaria para el trabajador no se 

aumente, y si en cambio, se incred.ente la productividad 101 

trabajo. 

11.1..1. DlAS DE DESCANSO. 

El capitulo 111 del titulo Jlt articulo b9 y /1, Indica que 

por cada seis alas de trapajo, el trabajador di:aturdid de un 

tila de descanso por lo menos, recibiendo su salarlo Integro, 

procurando que sea el Ola domingo, cuando las circunstancias del 

articulo bb y hb obliguen a trabajar en días as descanso se 
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debela pagar un salario triple, atendiendo al articulo is; aicno 

limie se considera como minimo, existiendo la posibilidad de 

ampliar este paye en tuncion a la capacidad economica de la 

entidad. 

11.1.4. PUIMA DOMINICAL. 

lxiste la obligación de cubrir a los trabajadores que 

presten sus servicios el ala domingo, una cantidad adicional del 

25 e por lo menos, sobre el salario de los alas ordinarios de 

trabajo, como consecuencia del articulo /1, dado que el ala de 

descanso que se menciona anteriormente se procurara que sea el 

domingo, si se traslada el (tia de descanso y se labora en 

domingo existe ia obilgacion de cubrir este concepto pues el 

pago de la prima no tiene excepciones y la obligacion e3 pagarla 

siempre que se labore en domingo y descanse otro ola, COMO lo 

interpretan los tribuna,es competerJes en el amparo directo 

db2//2., Agustín Solis y otro. ,u de julio de 19/J. Cuarta Sala 

Informe 19/J, pag.52 	;r1 esta concepto se puede ampliar la 

percepcion que se contempla como minimo, consideranaose como un 

concepto mas de prevision social pot la parte adicional que se 

otorgue. 

11.1,5 AGUINALDO. 

De acuerdo con el articulo 131 de la Ley Ileterida, se tiene 

la obligacion de cubrir a los trabajadores la prestación 

conocida como aguinaldo, que se tipifica como gratIticaciOn 

anual, consistiendo en pot io menos ID días de salario, esta 

prestacion debera payarse antes del 2U de diciembre en el 

supuesto de que et trabajador etectua gastos extraordinarios con 
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motivo de las fiestas decembrinas y que no puede cubrir Con et 

salario, siendo muy gratiircante y motivante el otorgar el 

cantidades adicionales, ya que se puede aprovechas el espiritu 

navideno para inculcar en el trabajador el amor a la empresa y 

buscar que - se ponga ta camiseta " como comunmente se dice, 

buscando el incremento de la productividad de ia empresa para su 

crecimiento y el desarrollo del trabajador )unto con ella, debe 

buscarse que no se convierta en una carga pesada para F.1 

empresario, y en cambio sea un incentivo para el trabajador; 

considerando las condiciones económicas actuales, para muchos 

empresarios en este ano les sera Imposible cubrir oportunamente 

el pago de ros aguinaldo para lo cual propongo de realice un 

plan de liquidación diferida de aguinaldos a partir Ja una le,.7na 

determinada, de esta maneta no se realizara un desembolso total 

y se cumplira con la GbirgaciGn de pagar dicna gratiticacion, 

esto lo propongo atendiendo a que en la ley se establece una 

fecha imite para el pago, pero no se enuncia una fecha para 

iniciariO, por lo tanto se puede ir liquidando en forma 

proporcional y equitativa los aguinaldos desde principios del 

ano, dando tambien la oportunidad al trabajador de que emplee 

sus recursos en bienes de uso duradero y no de consumo, lo que 

le originara un incremento en su nivel de vida; este plan de 

liquidacion se debe realizar en base a la liquidez con que 

cuente la empresa para no atectar el cumplimiento 	de 

coMpruffilSOs ya establecidos. 

Esta prestacion se debe otorgar a los trabajadores que hayan 

cumplido un ano de servicio a Id misma empresa, y para los 
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trabajadores que no lo hayan cumplido se les debera pagar 

conlorme al tiempo de prestación de sus servicios durante el 

ano, el mismo criterio se aplicara pm.i Aquellos que dejen de 

prestar sus servicios en a la techa de su liquidacion. 

La base para cubrir el pago del aguinaldo es el que el 

trabajador devengue o perciba en el momento en que se realice el 

pago, es decir el salarlo diario ordinario. Amparo directo 

1t,44//2. 	Jurisprudencia 19b.3 Cuarta :;ata pag. J. 

En el caso de ausencias del trabajador, sólo las amparadas 

por Incapacidades expedidas por el 1.M.S.S. derivadas de un 

riego de trabajo deberan computarse para erectos de pago Ce 

aguinaldo y con mayor razon las que se otorguen cuando provenua 

la maternidad, debiendo cubrir integramente el aguinaldo por 

estos periodos de ausencia. Amparo b4ddiii. 

11.1 	PRIMA DE ANT1GULUAU. 

Es un derecho que se genera con el transcurso det tiempo o 

permanencia en el aesempeno de una actividad laboral, y que se 

regula en la iey laboral en el articulo 1b2, determinando que se 

otorga a los trabajadores de planta el pago de doce dial; de 

salario por cada ano de servicios 	que el trabajador haya o 

hubiese prestado a una empresa determinada, este derecho no 

puede set motivo de transaccion y seguira incrementandose el 

computo de la antiguedad hasta el momento de terminaclon da la 

relacion de trabajo. 

Los supuestos para percibir la prima de antiguedad son los 

siguientes. 



- Cuando los trabajadores se separen voluntariamente de su 

empleo y tengan en el una antiguedad minima de quince anos, de 

otra manera no se percibira ulcna prestacion. 

Cuando se separen de su empleo por cualquiera de Las 

causas comprendidas en el articulo bl que son consideradas 

justificadas: 

* Engano del patron 

* Incurrir el patron en faltas de probidad u honradez. 

* Reducir el salario del trabajador 

* No cubrirle el salario en la fecha y lugar 

convenidos. 

- Cuando sean despedidos de su empleo, independientemente de 

la justificacion o iroustIficacion del despido. 

- En caso de fallecimiento del trabajador; en este supuesto 

la prima se entregara a los beneficiarios del trabajador, 

independientemente de cualquier otra prestacion que le 

corresponda recibir por tal iallecimlento. 

En todos los casos mencionados es necesario que los 

trabajadores sean de planta, ya que literalmente asi esta 

establecido, sin embargo la Suprema Corte de justicia de la 

Nacion, y hasta los Tribunales Colegiados, han emitido criterios 

jurisprudenciales contradictorios al respecto, llegando a la 

conclusion de que la prima se antiguedad se otorgara siempre y 

cuando se este en algun supuesto mencionado anteriormente 

independientemente de tener la planta o no. 
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hl monto del salario que se tomara para el pago de esta 

prestaclon no podra ser interior al salarlo minimo y superior al 

dOble del salario mihimo uel crea ._iecgrarica donde se prestan 

los servicios.( articulo 4uu y itie ). 

Como podemos observar este es uno de los principales y 

mayores desembolsos que realiza la empresa cuando se liquida a 

Un trabajador independientemente de la causa que lo origine, por 

ello recomiendo el establecimiento adecuado y correcto de un 

plan de pensiones o de primas de antlguedad, puesto que son 

remuneraciones al retiro que representan obligaciones de pago 

que deben pagarse a la techa de retiro o a partir de esta, 

ademas ue que naciendo una adecuada planeaciOn se tratara en las 

condiciones de buscar la cantidad optima que motive al 

trabajador y no incremente su carga tributaria y que a la vez no 

cause una carga pesada para la empresa obligada al pago de esta 

prestacion, incluyendo tamblen los beneticios que se pueden 

optener al implantar un adecuado rinanciamient0 de los tondos a 

traves de una adecuada inversion buscando siempre incrementar el 

beneticio para los trabajadores. 

11.1./ .DEDliCC1ON DEL 1;ALAR1U. 

En este momento en que unicamente me enroco a la 

reglamentaciOn de la Ley Federal del Trabajo Vigente, cabe 

mencionar que 	en el articulo 9/ del citado ordenamiento, se 

indica que el salario minimo no podra ser sujeto de 

compensacion, descuento o reduccion, salvo en los casos que el 

mismo establece, y el articulo 11U pronibe el descuento de Los 
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salarios de los trabajadotes salvo en los Casos y con los 

requisitos siguientes. 

1 pago de deudas con el patum por anticipo ue salarios, 

sin que el descuento pueda ser mayor al _ft) t del excedente del 

salarlo mínimo. 

- El pago de la renta de las habitaciones que se otorguen en 

arrendamiento a los trabajadores sin que exceda del 1/¿ por 

ciento del valor catastral de la tinca 

- Pago de bonos para cubrir prestamos del INFONAV1T. 

Pago de cuotas para la construccion y Comento de 

sociedades cooperativas y de cajas de ahorro. 

En este penultimo punto es donde encontramos la 

regiamentacion que nos permite descontar ael salario del 

trabajador ciertas cantiaades para la tormaclon de algunos 

tondos ae ahorro y para el otcigasiihto de ciertas prestaciones 

que requieren la participacion solidaria tanto ael patron como 

del empleado buscando siempre el may,,r beneficio para amuos. 

11.1.d .11ABl'EAC1UNE13 1,Ai:A LOS TRABAJADORES. 

En el articulo l.Sb de la legislaclon laboral, encontramos el 

fundamento legal de proporcionar a los trabajadores habitaciones 

comodas e nigienicas, aebtendo aprtar al Fondo Nacional de 

Vivienda el cinco por ciento sobre los salarios de los 

trabajadores al servicio de la entidad. 

Encontramos aqui una nueva oportunidad de otorgar 

mejores condiciones de vida a los trabajadores, ya que se 

garantiza el que cuenten con la seguridad de una estancia que 

los proteja de la intemperie no solamente al trabajador sino a 
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su ramilla y,o beneticiarios; para 10 cual el articulo lid da 

)ligen a ia tormacion de un organismo integrado en rorma 

tripartita por representante3 del Gobierno Federal, de 

trabajadores y de los patrones, que administrara los recursos 

del FONAVI, tratando de cumplir con el objetivo planeado. 

11.1.9. 1:APAC I TAC ION Y ADIESTRAMIENTO. 

Todo trabajador tiene derecho a que su patron ie proporcione 

capacitaciOn o adiestramiento en su trabajo que le permita 

elevar su nivel de vida y productividad contorme a los planea y 

programas rormulados, ue comun acuerdo, por el patron y el 

sindicato o sus trabajauores, y aprobados por la Oecretaria del 

Trabajo y Frevision 

Este es un de 1J8 concepto que mas permite a los 

trabajadores incrementar su bienestar social y no soio el ae 

ellos sin:: el de su ramilla tamblen, si la empresa 

veraaaeramente valora al recurso humano como una de sus activos 

mas valieses en el pr ceso productivo, debe establecer los 

mejores programas de capaoltacion y adiestramiento, incluyendo 

tambien programas de becas tanto para los trabajadores como para 

1(:s nly,s de tos 515505, esta oportunidades de aesarro,io 

permitiran contar con mejores tomas de desemboiverse tant.-, en 

el campo iaboral como tuera de el, teniendo como consecuencia un 

Incremento en el nivel educativo que reaundara en un avance no 

solo de la empresa sino del Pais en general; y es esto lo que en 

estos tiempo requiele Mexlco pata poder desarro,ia/se 

economicamente. 
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11.1.10.H0RAS EXTRAS. 

Es el tiempo que un trabajador labora y excede de la 

jornada ordinaria de trabajo. 

JORNADA DE TRABAJO: Es el tiempo durante el cual el trabajador 

esta a disposicion del patron para prestar su trabajo. ( Art. 

ad). 

La jornada puede ser diurna que comprende entre las b y 

10 horas; nocturna que comprende entre ras 20 y b horas; y ld 

mixta que comprende periodos Ce tiempo de las jornadas diurna y 

nocturna. (Art.bu) 

La duracion maxima de la jornada sera de ti horas la 

diurna, , horas la nocturna y siete y media notas ,a mu<ta 

(Art. 61,; atend'endo a esta norma el tiempo excedente de 

trabajo se considera tiempo extra. 

El tiempo extra se puede generar por los criterios que 

ia ley tipirica y son el hecho de que en caso de siniestro 

peligre la vida del traoajador, de sus companeros o del patrdn, 

o la existencia misma de la empresa y sea necesario por lo tanto 

que la jornada se prolongue por un tiempo estrictamente 

necesario para evita los males en cuyo caso ia remuneración sera 

ne una cantidad igual a la que corresponda a la jornada normar. 

El otro hecho es, que tamblen se pudra prolongar la 

jornada por circunstancias o necesidades de la produccion de la 

empresa, sin exceder de tres horas diarias ni de tres veces en 

una semana; en este caso se retribulra con una cantidad ael 1005 

mas de la que corresponda a cada una le las floras normales, es 

decir se pagaran dobles cada una le estas lloras, en el caso de 
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que las noras extraordinarias excedan de nueve semanales, las 

excedentes se te deben pagar con un iLe.ma mas del salario que le 

florrespenaa sin dejar de considerar erre se incurre en el 

incumplimiento oe lo que establece el articulo lUtei, nacier:lose 

acreedor a las sanciones que establece e, citado Coligo laboral, 

por 10 tanto aun cuando estas sanciones pocas veces se detectan 

y aplican dado que representa un ingreso mayor para el 

trabajador, es necesario que, si la empresa requiere en ciertas 

apocas del ano y en ciertos puestos de trabajo, la utilizaciOn 

permanente de mano de ..ura de mas de nueve horas de trabajo 

extraorainarias a la semana, se establezca un rool de prestacion 

de tiempo extraordinario de manera que no se vea impactadas con 

el pago del orden dei ,uet mas de lo que se cutre en horas 

normales, buscando tamulen alternativas de contratacion por 

tiempo u obra determinada 

11.1.11. - FAET1C1PAC1oN DE LOS TABAJADONES EN LAS 

UT1L1DAbL:i LL LAL 

En el articulo 11/ de la Ley Federal del Trabajo 

encontramos que los trabajadores tienen el derecho de participar 

en las utilidades de las empresas, en el porcentaje de determine 

la comision Nacional para ta Participacion de los Trabajadores 

en ias Utilidades de las Empresas, que ia misma establece en su 

articulo 111 que dicho porcentaje sera de un lus de las 

utilidades de las empresas a que presten sus servicios; 

considerando pata tal erecto la renta eravabie de conformidad 

con las normas dei lt;n, especificnnente lo que indican tos 
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que las horas extraordinarias excedan de nueve semanales, ras 

excedentes se le deben pagar con un iubx mas del salario que 18 

correspbnda sin aejar de considerar que se incIrre eu el 

incumpirmientú ae lo que establece el articulo 1000, naciendc,se 

acreedor a ias sanciones que establece er citado Codigo laboral, 

por lo tanto aun cuando estas sanciones pocas veces se detectan 

y aplican dado que representa un ingreso mayor para el 

trabajador, es necesario que, st la empresa requiere en ciertas 

apocas del ano y en ciertos puestos Ce trabajo, ia utilizacion 

permanente ue mano de .A/,1 de mas de nueve notas de trapajo 

extraordinarias a la semana, se estaniezca un rool ue prestac ron 

ae tiempo extraordanatio de maneta que no se vea Impactadas on 

el pago dei orden del auet mas de ro que se curra en horas 

normales, buscando tawrIen aiternatras de contratacion por 

tiempo u obra determinada 

11.1.11, - FART1C1PACloN DE LOS 1TA11AJADORES EN LAS 

UTIL1DALLIi LL LAS EMVI 

En el articulo 	de la Ley Federal del Trabajo 

encontramos que los trabajadores tienen el derecho de participar 

en las utilidades de las empresas, en el porcentaje de determine 

la Comislon Nacionaa para la Participacton de los Trabajadores 

en las Uttlidades de las Empresas, que aa misma establece en su 

articulo 1v que dicno porcentaje sera de un LA de ias 

utilidades de las empresas a que presten sus servicios; 

considerando para tal ere . to aa renta gravable ele cüntormidaa 

con las normas del 	especificamente lo que indican los 
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articules 14 y 1U9, este porcentaje correspondera al monto que 

debe repartirse ae la utilidad que na generado la empresa. 

Ls equitativo que :os trabajadores tengan una participacion 

en las utilidades de la empresa a que prestan sus servi,'.10A, que 

lejos de perjudicar a la economía de la empresa, es provechosa, 

pues el trabajador desempenara sus labores con mas eticacia 

teniendo enteres personal en la prosperidad de la empresa, se 

puede disminuir el rigor de la vigilancia y desaparecerían los 

conflictos entre patron y empleado; este es el punto que busca 

enrocar el presente trabajo, DUSedt que el trabajadc,r se sienta 

parte importante dentro de la empresa, y que preocupa su 

bienestar social para que se desenvuelva íntegramente y con ello 

eleve su productividad dentro del p:z,ceso productivo, buscando 

tamblen aisminuir tanto su carga trirutaria, como ia del patron 

que lo emplea. 

La utillaad repartible de dividlra en dos partes 

iguales, una de ellas se repartira entre los trabajadores de 

manera equitativa tomando como base ci numero de alas trabajad,.s 

por cada ano, y la otra mitad en basa a los salarlos devengados. 

este salarlo sera la cantidad que perciba el trabajador en 

efectivo por cuota diaria en el caso ae salarlos por unidad Je 

Obra, u variables, seta el salario diario promedio de 

percepciones obtenidas en el ano. 

Los directores, administradores y gerentes de 13S 

empresas no tienen dere no a participar en las utilidades segun 

el articulo 12( La 	 ios lemas trabajadores ne conrianza 

participaran en :as ut1.11¿his. pero si el salario que per,:ifer. 
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es mayor del que corresponda al trabajaaor sindicalizaao de mas 

atto salario aentro de ,a empresa. 	a taita de este al 

trabajador de planta ,ion ias misma caracteristica, se 

considerara este salario aumentado en un ¿Ull como salario maximo 

para el reparto de la palta que corresponde de la utilidad. 

El reparto de la PTU debera electuarse dentro de los 

sesenta alas siguientes a ia leona en que deba pagarse el 

impuesto anual es decir a mas tardar ei JI de mayo para personas 

morales o el aU ne Junio para floreas; ( Articulo 142 LFTI el 

importe de las utiiidades no reclamadas en el ano que sean 

exigibles se agregaran a la utilidad repartible aer ano 

siguiente. 

Practicamente las prestaciones mencionadas en los 

parraba anteriores son las principales que se otorgan al 

trabajador como minimo, existiendo ,a opcion de otorgarlas por 

arriba se lo estable:id, con el fin de motivar en lo posible a 

los trabajadores para que rindan su mejor estuerzo cumpliendo 

ros objetivos de la misma; se aconseja por lo tanto que de 

acuerdo con las posibilidades funcionales, economices y 

sociales, se (le a ios emp.eauos la previslon social necesalla y 

anecuana, 

1.1 . 	. Pi:F:131VAC 1 (Jri1t:1; VC,I.LJNIVAI‹ 

En lo que se repele a este tipo de prestaciones, 

debemos entender que son todas aquellas que se otorgan sin 

existir la obligacion ae prestmias y dependen de las 

posibilidades economIcas y disposicion ael patron, ejemplo ae 
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Cil0 puede ser el otorgar prestaciones superiores a ias de Ley 

en la medida de io posible. 

El articulo 1.0¿ de la L1.r. que a la letra dice - las 

prestaciones en especie (laboran ser apropiadas al uso personal 

del trabajador y de su ramilla y razonadamente proporcionales al 

monto del salario que se pague en efectivo "; 	da la pauta para 

establecer una serie de presta•=lonas que no necesariamente deben 

ser en numerario, y que de la misma manera beneficiaran al 

trabajador e incrementaran su nivel de vida, tales como: 

- Aiimentacion 

- Servicio de comedor 

- Gastos mealcos y hospitalarios. 

- Habitación 

- Fondos ue ahorro 

- 1-Testamos de Dejo cesto 

- Gastos de recreación 

- kremlos por asistencia y puntualidad 

- becas educacionales 

- Compensaciones 

- Gastos Funerales 

- Gastos culturales y deportivos 

- Guarderías 

- Servicio de transporte 

- Uniformes 

- Seguros de vida 

- Subsidios por incapacidad 

- Guardeflas Infantiles 
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- Ayudas pata transpove 

- Ayuda para renta de cad 

- Dote matrimonial 

- Ayuda por nacimientos 

- Vales de iestaurentes 

Vales de gasolina 

- Cursos especiales 

- Pago de colegiaturas 

- Pagos complementarios a las prestaciones que 

otorgan instituciones de seguridad s, 'al. 

- Planes as lebsiones, Jubilaciones c naberes ne 

retiro. 

Es en estos rubios donde Daslcamente se encuadre la 

prevision social, y donde el trabalaior le una mar1,-ra mas clara 

percibira las prestaciones adicionales que se le otorgan en 

busca de un incremento de su bienestar social y economIco. 

Cada una de estas prestaciones tiene sus tratamiento 

especial para cada ley que rige su aplicación, ias que se 

estudiaran en cada CdS:,  determinando ,ius condiciones y sus 

limitaciones, asi como la conveniencia tanto de quien las otorga 

como de quien las recibe. para hacer un anatisis sobre el 

otorgarlas o no. 

1 1 . 	. ex>rvrizdvrc) 1)h: l'1<A13,k,PCJ 

FA, el articulo cu Je la 'orr en su segundo patrato 

dispone que el contrato individual de trabajo, cualquiera que 

sea su roma o denominación, es aquel por virtud del cual una 



persona se obliga a prestar otra un trabajo perscndi 

subordinado, mediante el pago de un salario; la existencia de 

este contrato se reiuerza con el articulo 24 Jai mismo 

Ordenamiento que indica que las conoiciones de trabajo deben 

hacerse constar por escrito cuando no existan contratos 

colectivos aplicables, di respecto el articulo ¿o estable que 

dicho contrato debe contener 

1.- Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil y 

domicilio del trabajador y del patrón. 

II - luracion dei contrato 

111 - tl servicio que debe prestarse. 

IV.- El lugar donde debe prestarse el servicio. 

V.- La duración de la jornada. 

VI.- La forma y monto del salario. 

VII 	',,i ola y lugar de pago. 

VIII.- La indicacion oe que el trabajados Sera capacitado 

yío adiestrado. 

IX.- Las condiciones de trabajo, como olas de descanso, 

vacaciones, prestaciones sociales etc. 

¿n la rraccin IX de este articulo es donde se 

estableceran todas las condiciones de trabajo y las prestaciones 

a que se rara acreedor el trabajador, si como las condiciones 

para tener el derecho a estos conceptos, en la actualidad es 

conveniente dejar esta traccion un tanto abierta, en el sentido 

de que exista la psibilidad de negociar con el trabajador, que 

ciertas prestaciones se incrementen a disminuyan dependiendo de 

la capacidad tanto de la empresa como del trabajador, con el Mi 



de que cuando cambien ias condiciones, no se sienta como una 

carga el otorgamiento de dicnoa conceptos. buscando siempre 

adecuarlas a las condiciones actuaies de cada tremp., 

circunstancia. 

II.i.I.EJEMPLO DE UN FORMATO DE CONTRATO INDIVIDUAL LE 

TRABAJO. 

El Doctor en derecho Cavazos Flores Baltazar propone el 

siguiente modelo de contrato individual de Trabajo, en su libro 

Nueva ley Federal del Trabajo, obviamente propongo este para 

ejemplificar unicamente, debiendo cada empresa adecuar él 

contrato con las caracterlsticas propias da cada una de ellas, 

cumpiienao siempre con ,:aua precepto que se establece 

normatividad 	correspondiente, 	por 	ello 	hago 	algunas 

mouiricaciones y adiciones pala adecuarlaS a las circubstan. .15 

actuales. 

CONTRATO INDIVIDUAL VE 'TRABAJO POR TIEMPO INUEP,NIUO, 

En la ciudad de Uruapan a los 4 días de abril del ano 

de 1990, los que suscriben el presente contrato a saber: por una 

parte "ROPA URUAPAN, S.A. DE C.V." representado por Jorge Alonso 

Estrada y por ia otra Luis Reyes Barrera, patron y Trabajador 

respectivamente de esta ciudad, Cacemos constar que hemos 

celebrado un contrato individual de trabajo por tiempo 

ihdetiniuo que sujetamos al tenor de tas siguientes: 

OLAUDULAi 

PRIMERA.- Los contratantes se reconocen expresamente la 

personalidad con que se ostentan para todos los electos legales 

a que hubiese lugar y convienen que en el cuerpo de este 



contrato en lo sucesivo se aenominalan respectivamente " Patron 

" y 'araLajador ". 

SEGUNDA - El trabajador manitiesta rajo protesta ae decir verdad 

que tiene la capacidad y los conocimientos necesarios para 

desempenar el trabajo estipulado y para tal erecto declara ser 

de nacionalidad mexicVla, tener una edad de Lti anos, de sexo 

masculino , estado civil soltero. 

TERCEkA El patron por su parte declara estar en uso ae sus 

lacultades legales tiene la capacidad necesaria para celebrar 

el presente contrato ae trapajo a traves de su representante 

legar. 	Mexicano. ae sexo masculino, soltero, con domicilio en 

Cupatitzlo No. t.,b9 de esta Ciudad, ae 4u Anos de eaaa. 

CUASTA. Este contrato se celebra por tiempo inaerinido y no 

podra moairicarse, rescindirse o terminarse sino en los casos y 

conalciones especificadas en Id ley reaeral del trabajo. 

QUINTA. Patron y trabajador convienen expresamente en que se 

establece por medio de este contrato un periodo de piusa de 

tres meses, durante el cual el patron podre rescindirlo sin 

ninguna responsabilidad . 

LEXTA. El trabajador se obliga a prestar bajo ra direccion, 

dependencia y subordinacion dei patron, sus servicios personales 

consistentes en: Empleada ae mostrador para el departamento de 

Tetas. 

SEPTIMA. El trabajador y el patrón ,:onvrenen en que a juicio ae 

este ultimo se podra cambiar el departamento de venta, de zona o 

de plaza, siempre y cuando se le garantice su categoría y 

salarlo. 
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OCTAVA. La auracion diaria de ja jornada de trabajo sera de o,:no 

horas para la diurna, siete noras y media para la mixta, 

pudiendo el patron cambiar ta jornada que cubrira el trabajador 

dependiendo de las necas,daaes del trabajo. 

NOVENA. Le proniEe explesamente la trabajador que lalore 12S 

domingos, alas festivos y descanso obligatorio, salvo permiso 

previo y por escrito del patron. 

DEC1MA.- Queda permitida ta prestaci(J1 de tiempo extraordinario, 

siempre y cuando se sujete al roce establecido por la 

administracion para tal 

DECIMA FEiNIERA.Lle prohibe expresamente al trabajador que 

contrate subagentes o ayudantes salvo permiso previo y por 

escrito del patron.  

DECIMU :JEJUNUA. El trabajador 	perc:bira una comision de un b% 

sobre ventas netas garantizandole en cualquier caso el salario 

minimo vigente. 

DECIMO TEECEKA.- El salario cuota diaria sera de N$ 19.0b que 

pcdra pagarse en moneda de curso legal o en especie segun ios 

planes establecidos dentro de ia organizacion, mismos que se 

aaran a conocer en su oportunidad. 

UICIMU CUMTA.- Por cada seis Olas de trabajo, el trabajador 

disfrutara de un de descanso 

DEC1M0 QUINTA.- EL salarlo se pagara en las instalaciones de ta 

empresa dentro de un plazo de siete ellas, procurando sea en si 

menor tiempo posible segun las posibilidades de la empresa. 

UECIMU 	 Le conviene expresamente que la violacion a 

cualquiera de las obligaciones consignadas en este contrato por 
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parte ue, trabajador es causal de reScisiOn ael mismo, sin 

responsabilidad para la empresa. 

DECIM, SÉPTIMA.- El trabajador contratado tendra un 018 de 

descanso por cada seis oras ae trapajo, conviniendo que dicho 

Ola sera el domingo de cada semana, en la inteligencia de que si 

el trabajador llegase a trabajar loi domingos tendra derecho a 

que se le pague una prima coniorme al plan de previsdion social, 

ael reglamento interior de Trabajo. 

OEC1M0 OCTAVA.- Son alas de descanso obligatorio el 1Q de enero. 

el 	ae labrero, el ¿l ue marzo, el IQ de mayo, el 1G de 

septiembre, el ¿U de noviembre, el ¿1 de diciembre, el Ig ae 

diciembre ne cana seis anos cuando corresponda a la transmision 

del poder Ejecutivo Federal. 

DEC1P40 NOVENA.- El trabajador se compromete a sujetarse a las 

cursos de capacitacion y adiestramiento a que se reriera la 

traccion XV del articulo 1.5¿ de la Ley Federal del Trabajo. 

VIGLSIMA.- Los trabajadores que 'engan mas de un ano de 

servicios distrutaran de un periodo anual de vacaciones pagadas 

contarme al reglamento interior de Trabajo. 

VIULUIMA PEIMEKA.- Se !acuita expresamente al patrcn para que 

determine el periodo de vacaciones que debera distrutar el 

trabajador de acuerdo con ias necesiaades de la empresa. 

El trabajado recibira una prima conforme di kegiamento 

Interior ae Trabajo, sobre los salarlos que le correspondan 

durante el periodo ae vacaciones, por concept. de prima 

vacacional de acuerdo al articulo do de LtT. 
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VIGE!JIMA IJEGUNUA.- Ambas partes declaran que conocen cuates son 

las obligaciones que ies Impones respectivamente ai patron el 

articulo isl de ia Ley de la materia y al trabajador el articuio 

134 de ia Ley leuerai tal Uabajo, en la inteligencia ae que 

cualquier violacion a las mismas sera causal de rescision de 

contrato con las consecuencias innerentes a dicna rescision. 

VIGE151MA TERCERA.- Como anexo ai presente contrato se adjunta el 

certificado suscrito por el Ur. Aiberto Carmeno Aguirre por el 

cual se acredita que el trabajador posee buena salud y que no se 

encuentra incapacitado ni padece entermedad de ninguna especie.  

VIGE1;IMA CUARTA.- Los contratantes declaran que conocen el 

regiamentJ interior ae 'trabajo de la empresa al cual se sujetan 

en toaas ias clausulas protestando su estricto y 1eaal 

cumplimiento. 

VIGESIMA QUINTA.- Se reconoce expr,samente al trabajador una 

antigueaaa de servicio en esta ami:dese a partir del ala 4 de 

junio de 19. 

V1GE1MA SEXTA.- Las prestaciones adicionales a las establecidas 

en la Ley Federal del Trabajo, que el presente contrato otorga 

al trabajador, dadas las circunstancias que se vivan, poaran 

negociarse oe mutuo consentimiento entte el trabajador y el 

patron, pudiendo suspenderse su otorgamiento en torma temporal 

sin perjuicio del patron y sin ser motivo de rascision de las 

relaciones laborales. 

V1GEGIMA SERTIMA.- Las situaciones no consideradas en c ite 

contrato aeberan establecerse de mutuo consentimiento entre el 
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patron y el trabajador, bastando para ello simplemente una 

adicion de clauaulas al presente. 

Leido este contrato por ambas partes, y en 

presencia de dos testigos que tambien lo timan, sabedores de su 

contenido y obilgacionas que contraen, lo suscriben por 

duplicado en la ciudad y techa ya senalados. 

EMPLEADOR: 	 EMPLEADO: 

Jorge Alonso Estrada. 	 Luis Silva Rernandez.  

PRIMER TESTIGO 	 SEGUNDO TESTIGO 

SRITA. ZOYLA VACA DEL CAMPO 	SR. LUIS MANUEL TINOCO U:RALLOS 

1 1 . 4 . 1ela:C41.1111101LINUUC3 1,11: Urkt".13"..1,1) 

Para sustentar juridicamente la prevision social y 

regular su otorgamiento. se  debe establecer dentro del 

reglamento interior de trabajo cuales seran las reglas Y las 

condicionea para nacerse acreedor a tos beneticios otorgados por 

la empresa, en este sentido se debe tipiticar cada una de las 

condiciones necesarias tanto en el reglamento como en el 

contrato individual de trabajo. 

El capitulo V del titulo Septimo de la Ley Federal del 

Trabajo, norma lo relativo al reglamento interior de trabajo 

detiniendolo como el conjunto de disposiciones obligatorias para 

trabajadores y patrones en el desarrollo de los trabajos en una 

empresa o estabiecimiento, aicno reglamento, con acuerdo at 

articulo ,ILJ debe contener. 

* Horas de entrada y Salida de los trabajadores. 

* Lugar y momento en que deben comenzar y terminar las 

jornadas de trabajo. 
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Cías y horas tijaa,Js para nacer la limpieza. 

• Dias y lugares de pago 

' Normas para el uso de sillas 

" Normas para prevenir i,os riesgos de trabajo. 

• Labores insalubres y peildtosas que no deben desempendr 

los menores y la ptoteccion que deben tener las 

trabajadoras embarazadas. 

▪ Tiempo y forma en que 105 trabajadores deben someterse a 

loa examenes medioos. 

' Estinis.-'s y ilcéflu-  As. 

' Disposiciones alsoiplinartas y procedimientos para su 

apiicacion. 

• Las demas normas r.ecesarias y 'onvenientes, ae acuerda con 

la naturaleza de cala empresa para conseguir la mayor 

seguridad y reguiaridal en e, Ce-SA/10110 del trabajo. 

En este ultim,. punto se debe abarcar aspectos como. 

establecer un roo' para ia prestacion de floras extras para tos 

trabajadores, planeando que no rebasen ios limites establectaos 

para que obtengan el mayar beneficio en el otorgamiento de este 

servicio. 

Otro punto puede ser las condiciones para el 

Otorgamiento de ciertas prestaciones que solo se otorgaran 

determinados trabajadores que cumplan con ellas, a efecto que se 

consideren cuino incentiy,s que incrementen su productividad. 
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Dicho en otras palabras en este ultimo punto se puede 

integrar lo que seria el pian de prevv.,;Lon social, con todas sus 

caracteristicas, limitaciones condiciones y erects 

rsi A L 1 13 1 13 	t L. 	Al' 1 '1' LJ 	. 

1,odemos concluir que en ia legislacion laboral se 

recogen los derechos que por ley se deben otorgar a IGS 

trabajadores, y que todas aquellas prestaciones que se aen de 

manera contractual y complementarlas a ias anteriores, aeren 

considerarse prevIsiOn social. 

Las caracteristicas le las prestaciones de prevision 

social son que se otorgan de manera adicional al saiario, con la 

finalidad de satisfacer necesidades comunes de tos trabajadores, 

proporcionan la seguridad al trabajador de contar con elementos 

para nacer frente a contingencias que afectan a su economia 

aireo:amante, y que se otorgan en función de complementar y 

acrecentar el amnito de desarrollo psicolOgico, fisico y social 

del trabajador. 

Debemos regular el otorgamiento de estas prestaciones 

de prevIsion social a traves , tanto del contrato individual de 

trabajo como a traves del reglamento interior de trabajo, 

fijando claramente cuales frenan las partidas que se otorgaran 

bajo que condiciones, una vez que se ha estudiado la 

conveniencia de su otorgamiento tanto para quien Las 

proporciona, como para quien las recibe. 
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C2~1 1.'t.01.1.1 1 1 1 . 

LA Y1-21iV 1 11 1 t._)1•1 Uc1C1AL Y hila 

1 .1414W1WILJWC3 ML•'X 1 CANO 1)11:1.. 

113C)C21."1.. 

Sin duda alguna, el 1MSS es la columna vertebral de la 

seguridad social de los mexicanos, principalmente para los 

trabajadores y sus tamiliaretu el articulo U! constitucional, 

apartado A, traccion XXIX dio la nase para que en 1943 se 

promulgara la primera Ley del seguro social, misma que tus 

derogada por la de 19L, que es ,a que actualmente esta en 

vigor, sin embargo las condiciones de trabajo han cambiado, a si 

como la aituacion tanto financiera como social del pais, 

originando una nueva ley dei Seguro social con el fin de 

adaptarla a las condiciones actuales, misma que entrara en vigor 

en el ano de 199/. 

El Seguro Social, como lo establece el articulo ¿4 de 

la Ley citada, es un servicio publico de caracter nacional sin 

perjuicio de otros sistemas con el mismo fin, es de observancia 

general en toda la republica, lo que implica que los 

trabajadores sin excepcion alguna recibiran los beneficios que 

esta Ley otorga siempre y cuando cuapian con las condiciones y 

con los requisitos que la misma establece, es necesario conocer 

cuales son las prestaciones a que tiene derecho el trabajador y 

cuales los requisitos para gozar de ellos, conociendo de 

antemano que cada una de esta prestaciones incrementaran el 

nivel de vida del trabajador y buscara su desarrollo integral, 

durante la epoca de prestacion de servicios como cuando alcancen 
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una edad que no les permita seguir laborando o prestando su 

tuerza de trabajo. 

Plak:13Tálke: I 4...)11MIWIE3 13C)C7.1.A.1.11:1-3 

C.? U lz CrVC,ItC.4.04. k 	41C41LJ He) 

L30CJIA1. . 

Para poder analizar cada una de estas prestaciones 

debemos saber que el primer requisito para tener acceso a ellas 

es estar registrado el trabajador en alguno de los dos tipos de 

aseguramiento, el regimen obligatorio o el voluntario; 

I) En el regimen obligatorio deben ser dadas de alta 

todas la personas que se encuentran vinculadas o otras por una 

relacion de trabajo, los miembros de sociedades cooperativas de 

produccion, los ejidatarlos, comuneros, colonos, y pequenos 

propietarios organizados en grupo solidario, sociedad local o 

unión de credito. 

Este regimen comprende los seguros de: ( ART. 11 ) 

RIESGO DE TRABAJO. 

ENFERMEDADES Y MATERNIDAD ( E Y M ) 

INVALIDEZ, VEJEZ, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y MUERTE 

(IVCM) 

RETIRO 

GUARDERIAS INFANTILES 

tl En el regimen voluntario, la incorporacion es por la 

desición de la persona interesada, salo tensaran la proteccion de 

los seguros de enfermedades y maternidad en prestaciones en 

especie, los beneticiatios no legalizados de asegurados en 

regimen obligatorio, y la personas 	protegidas por el regimen 
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obligatorio, 108 trabajadores y patrones sujetos a 

contrataciones superiores seran protegidos por los seguros de 

riesgo de trabajo y de invalidez vejez cesantia y muerte; los 

pensionados por el 1MSS y las personas Unica& residentes en el 

pais no incorporadas al regimen obligatorio solo seran 

protegidas por el seguro de retiro. 

111.1.1.- PRESTACIONES SOCIALES QUE OTORGA EL SEGURO 

DE RIESGO DE TRABAJO. 

111.1.1.1.- PRESTACION: Por incapacidad temporal 

BENEFICIARIO: El asegurado. 

MODALIDAD DE LA PRESTACION: En dinero 

REQUISITOS: Estar asegurado en este ramo y Someterse a los 

examenes medicos y a los tratamientos que determine el 1MSS, 

salvo cuando exista causa justiticada. 

111.1.1.2.- PRESTACION: Por incapacidad permanente total. 

BENEFICIARIO: El asegurado. 

MODALIDAD DE LA PRESTACION. En dinero 

REQUISITOS: Estar asegurado en este ramo y Someterse a los 

examenes medicos y a los tratamientos que determine el 1MSS, 

salvo cuando exista causa justittcada. 

PRESTACION: Por incapacidad permanente parcial. 

BENEFICIARIO: El asegurado. 

MODALIDAD DE LA PREITACIUM: En dinero 

REQUISITOS. Estar asegurado en este ramo y Someterse a los 

examenes ~ticos y a los tratamientos que determine el 1MSS, 

salvo cuando exista causa justificada. 
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111.1.1.4.- PRESTAC1oN. Aguinaldo Anual. 

BENEFIC1AEIU• Pensionados por incapacidad permanente total o 

parcial con un minimo ae cincuenta por ciento de incapaordau, la 

viuda del asegurado, os nuerfanos incapacitados, a loa 

nuerranos menores de lo aru,s, y a los as,:endientes pelisionauos 

del asegurado. 

MODALIDAD DE LA UMEGTACION En dinero. 

REQUISITOS: Estar pensionado por el ramo de Riesgos de trapajo. 

111.1.1.5.- PRESTACIUN: Ayuda para gastos de funeral. 

BENEVICIAElu: Persona pretelentemente tamIliar. 

MODALIDAD DE LA FEEliTACI 	En linero. 

Presentar et,.La ae derunolon y la cuenta original de 

los gastos de funeral. 

111.11. 	PREGTACiN Pensión por Viudez. 

BEMEFICIAPIJ. La viuda del asegurado, a tarta le asta ,a 

concubina; el viudo totalmente incapacitado que depende 

economicamente de la asegurada. 

MODALIDAD DE LA ISEI;TACIUN En dinero. 

111.1.1.1.- FRKI;TACIDN: 	Pensión de ortandad a 
incapacitados. 

BENEFICIAK1O Los nuertaL 	totalmente Incapacitads. 

MODALIDAD DE LA FRESTAC N En diner,  

111.1.1.d.- PRESTACION: Pensión de orfandad. 

IIENEVICIARIU Los huemni,s menores le lb anos y a ic,s mayores 

de esta edad cuando se encuentre estudiando en planteles 

sistema educativo nacional nasta los Lb anos. 

MODALWAD DE LA PRESTACION: En dinero. 
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III.I.1.9.- PRESTACION: Pension a los ascendientes. 

BENEFICIARIO: El padre y / o madre; o cualquiera de los abuelos 

que dependan economicamente del trabajador talleciao. 

MODALIDAD DE LA PHESTACIUN: En dinero. 

111.1.1.10.- PRESTACION: - Asistencia medico quirurgica Y 

tarmaceutica. 

- Servicio de hospitalización. 

- Aparatos de protesis y ortopedia. 

- Rehabilitación. 

BENEFICIARIO: El asegurado. 

MODALIDAD DE LA PREST^CIUN: En especie. 

REQUISITOS: Estar asegurado en este ramo. 

111.1.1.- PRESTACIONES SOCIALES QUE OTORGA 

EL SEGURO DE ENFERMEDADES. 

111.1.1.1.- PRESTACIUN: - Asistencia medica, 

- Asistencia quirurgica, 

- Asistencia tarmaceutica y hospitalaria. 

BENEFICIARIOS: El asegurado; los pensionados por incapacidad 

permanente, viudez, ortandad o ascendencia, invalidez, vejez o 

cesantía en edad avanzada; la esposa 'del asegurado o pensionado 

o la concubina a falta de la esposa; los hijos del asegurado o 

pensionado incapacitados, menores de lb anos o 25 si estudian; 

los ascendientes del asegurado o pensionado que dependan 

economicamente de el. 

MODALIDAD DE LA PRESTAC1UN: En especie 

REQUISITOS: Sujetarse a Las prescripciones y tratamiento medico& 

indicados por el instituto. 
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PRESTACION: Subsidio por incapacidad, por 
entermeaad no profesional. 

BENEFICIARIO: El asegurado. 

MODALIDAD: En dinero 

REQUISITO;;: tener cotizadas cuatro semanas anteriores a la 

enfermedad, para trabajadores eventuales se requiere de cuatro 

meses anteriores a la enfermedad. 

111.1.J.- PRESTACIONES SOCIALES QUE OTORGA 

EL SEGURO DE MATERNIDAD. 

111.1.J.1.- PRESTAC1UN; - Asistencia obstétrica. 

- Ayuda para lactancia. 

- Canastilla. 

BENEFICIARIO; La asegurada; la esposa o en su caso la concubina 

del asegurado o beneticiaric sol,) para los dos primeros 

conceptos.  

MODALIDAD DE LA PRISTACIUN: En especie. 

REQUISITOS: CertiticaciOn del embarazo por el 1MSS y sujetarse a 

las prescripciones y tratamientos Med1C08 indicados por el IMSS. 

PRESTACION: Subsidio por maternidad. 

BENEFICIARIO: La asegurada. 

MODALIDAD: En dinero. 

REQUISITOS; 	- Que la asegurada tenga cubiertah JU cotizaciones 

semanales en los doce meses anteriores a la techa en que debiera 

comenzar el pago del subsidio. 

Si no cumple con este requisito, sera el patron quien 

cubra este subsidio. 

- La certiticacion ael embarazo por el 1MS5. 

- Que no realice trabajo retribuido 
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PRESTACION: Ayuda para gastos de tuneral. 

BENEFICIARIO; Persona preterentemente Laminar. 

MODALIDAD DE LA PRESTALION: En dinero 

REQUISITOS: Presentar acta de detunc.on y la cuenta original de 

tos gastos de tuneral. 

111.1,4, 	PEESTACIuNEU QUE UTORUA EL JEGDRO 

INVAL1DEL, 	EJEJ Y CEliANTIA EN EDAD AVANZADA. 

111.1.4.1.- PIllíSTACION: PensiOn temporal o definitiva por 
invalidez. 

CONCEPTO: Es TEMPORAL la que se otorga por periodos renovables, 

cuando existe pnsIbillUdi de recuperacin para el trabajo, 

cuando por ia cntinuacion de una enfermedad no profesional se 

termine el disfruta del subsidio y ia enfermedad subsista. 

Es DEFINITIVA la que corresponde al estado de 

Invalidez de naturaleza vermanente. 

BENEF1C1APIO: El asegurado o el penS1 nado. 

MODALIDAD: En dinero. 

REQUIS1TOG: 	- Que el asegurado tenda lbt) semanas cotizadas. 

liujetarsa a ias investigaciones de caracter 

medico, social y eccraDmico que determine el 

IMS1l. 

- Que el asegurado este Imposibilitado pata 

obtener una remuneracion superior al 10 S de la que perdilla 

Habitualmente durante el ultimo ano ae traba)o. 

111.1.4.2. pRESTACION Pension por vejez. 

BENEVICIAKIO: El asegurado 

MODALIDAD: En dinero. 
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1:1UL/1:ATO:J. 	- uue el asequidlo naya cumplido bb anos de edad 

uue tenga reconocidas OUU cotizaciones semanales 

Que presente sdilcitud de la pension. 

I11.1.4.J.- PRESTACION: Nene ion por cesantia en edad 
avanzada. 

131N1FICIARIO: El asegurado. 

MODALIDAD DE LA IPEGTAC1oN: [.n dinero. 

REQUISITOS: 	- Que el trabajador quede privado de trabajo 

remunerado y haya sido dado de baja en el seguro 

obligatorio. 

- Que el trabajador naya cumplido sesenta anos. 

- Que tanga reconocidas OUU semanas cotizadas 

- Que presente solicitud de otorgamiento de la 

pension. 

111.1.4.4. 	1H1liTACiON. rension por viudez. 

BENEEICIAHlu La viuda del asegurado o pensionado pez IhVd11.1i-1.—

vejez o cesantía en elad avanzada, o taita de ella la c.ncunina, 

11 viudo totalmente Incapacitado que deponía economicamente de 

la pensionada o asegurada. 

MODALIDAD UE LA 11.1:',TACP.N En diner o.  

kEQUISITOS: - Que el asegurado al fallecer tanga feconocluas 

150 semanas cotizadas, O 

- Que se encuentre disfrutando de una pensiOn por 

invalidez , vejez o cesantía en edad avanzada. 

Que la ffidette del asegurado o pensionado no se 

deba a un riesgo de trabajo. 



111.1.4.5. 	PRESTACION: Penston de orfandad. 

BENEFICIARIO cada uno le los hijos menores de It anos, .ier 

pensionado por 1VC., o del asegurado; si se encuentran 

estudiando los hijos en el sistema educativo nacional se 

otorgara nasta los ¿b anos; aal como los huérfanos 

Incapacitados, hasta recuperar su capacidad para el trabajo .  

MODALIDAD DE LA PREDTACIuN: En dinero.  

REQUISITOS: 	- Que al fallecer el asegurado tenga cotizadas lbU 

semanas. 

111.1.4.6.- PRESTAC1ON: Pensión a los ascendientes. 

BENEFICIARIO: Los ascendientes que lepenoan sconomicamente del 

asegurado o penconas lariecido. 

MODALIDAD DE LA PRESTAC1ON: En dinero. 

REQUISITOS: 	- Que no existiese viuda ni concubina 

- Que no existiese 

Qe dependan eccnomi.amente oer 

111.1.4./.- PWESTACION: Prestamos 

BENEFICIARIO El pensionado. 

MODALIDAD DE LA PRESTACION: En dinero a cuenta de pensiones. 

REQU1SITO5: - Que la situacion economica del pensionado lo 

amerite 

- Que ra cantidad de la pension considerando ros 

descuentas por prestamos, no se reduzca a un 

monto interior di lODY del salario minimo 

yenetal del D F 

Que es vtazo no exceda de un ano. 
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111.1.4.U.- PRESTACION: Ayuda para gastos de matrimonio. 

BSNEFICIAMIO. El asegurado. 

MODALIDAD DE LA PRESTACIoN: En dinero 

ESQUI:51M5: 	- Que tenga cotizadas lb() semanas en este ramo a 

la techa de celebracion del matrimonio. 

- Que el ,:onyuge no haya sido registrado 

anteriormente como osposo, de ser asi, 

- Que se acredite la muerte del cOnyuge, o se 

presente acta de divorcio. 

111.1.4.9.- PRISTACION. Finiquitos por residencia permanente 
en el extranjero. 

BENEi1CIA1110: El pensionado por 	y riesgo de trabajo. 

MODALIDAD De LA PRESTAC1UN. En dinero 

REQUISITOS: 	- Comprobar la residencia en el extranjero. 

solicitud del finiquito. 

111.1.4.1U.- PREI1TACION: Asignaciones Familiares. 

CONCEPTO: Son ayudas economices por concepto de carga familiar. 

BENEFICIARIO: - La esposa o concubina del pensionado pot 1Ve 

- Los hijos del pensionado por 1VC, menores de lb 

anos. 

- Los padres uel pensionado por 1VC, si dependen 

economicamente ue el. 

MODALIDAD 0$ LA InESTACION: En dinero 

REQUISITOS: Para Ic.,s padres que no exista ni esposa ni 

concubina. 

111.1.4.11.- PNRSTAC1ON. Ayuda asistencial. 

bENEIICIARIO. El pensionado. 

MODALIDAD DE LA FEESTACIUN: En dinero. 
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REQUISITOS: Que el pensionado no tenga esposa, concubina, brios 

n1 ascendientes con dereCnO a la ayuda asistencial 

DURACION: Cesara con la muerte del pensionado. 

111.1.4.1i.- PRESTACION: Ayuda asistencial por incapacidad 
iisica. 

BENEIICIARIO: El pensionado por IVC, Las viudas pensionadas 

MODALIDAD DE LA PRESTACION. En Ornare. 

REQUISITOS: 	- Que su estado trinco requiera que IG asista otra 

persona de manera permanente o continua. 

- uue se 1.,rsu 	un dl temen aie,11C0 que lo 

determln, 

El salario base de cotizacion es el parametro que 

determina el monto de las direrentes prestaciones que se otorgan 

al trabajador y sus beneirciarlos, por ello es importante que 3e 

realice una adecuada integraciOn de l'os ¡actoras o elementos que 

deben considerarse como parte de el, ya que por una parte 

representa un gasto para ia empresa, pues al ser elevado dicho 

salario, sera elevado el monto de las aportaciones que tenga que 

nacer al Seguro Social via liquidaciones obrero-patronales, 10 

que origina que la empresa otorgue el menor numero cle 

prestaciones, pues de esta manera sus cuotas no meran caras, lo 

que trae consigo en segundo lugar, que el trabajador no goce ni 

reciba prestaciones rentables, que estimulen el esfuerzo que 

presta dentro da la empresa para el logro de 101 objetiv_s. 

elio debem-a de conocer, aplicar y aprovechar 1,das 

aquellas prestaciones que signifiquen directamente un benericio 



para el trabajador y un incremento en el desarrollo /181CO, 

cultural y social de .-111 familia o neneilciatics; y que no 

representen un incremento en ti payo de cuotas di 	para ia 

empresa. 

A continuacion nago un analisis de las prestaciones que 

Integran o no el salario base de cotización y que por Las 

caraotelisticas de cada una de altas, se deben aprovecnar para 

una adecuada pianeacion tanto del plan de previsiOn social, 

contrato de trabajo y planeacion tiscal, considerando la parte 

del patron como la del trabajador, ae manera que conociendo las 

condiciones y caracteristicas de cada prestación sera posible 

encontrar aquel,as que aen mayor beneilcio para el disenG dei 

plan de Frevision social. 

Iniciare con aquellas que se aerivan directamente ae la 

telacion de trabajo y por ente son parte dei salario tritgra,t,, 

iaboral, base de cotizacion, para itil,uNAV11 e Ingreso gria.i.) 

para 1:JW; posteriormente, relaciono aquellas prestaciones que 

tienen una excepcion o condicion para determinar la integracion 

y que pueden aprovecharse con mayor frecuencia dado el benericio 

que pueden otorgar, permitiendo su deluccion per parte de La 

empresa, como la no acuia::lon Je ingreso qtav.uu pata el 

trabajador; y tinaimente termino con especiticamente con las 

prestaciones de previsi,n social. 



1 1 1 . L 	— 114'1'Eki12,"(2.1 ()N 1,1..1: 

f...".1"1,/,1121C)1.3. 

A) iNTEGRAC1UN DEL sALAR1U BAJE I,L .:JTIZAClun. 

El salado base de cotizacion es la oase a la que se aplican 

los porcentajes de cuotas para eiectuar el pago, se Integra por 

una serie ae cuotas, importes o elementos relacionados con la 

prestacion directa ae tuerta de trabajo que el trabajador 

recine, especificamente se Integra con los pagos necnos en 

efectivo, por cuota diaria, y la gratiricaciones, percepciones, 

ailmentacion, nabitacian, primas, comisiones, prestaciones en 

especie y cualquier otra cantidad o prestacion que se entregue 

al trabajador por sus servicios, se reglamenta en el articuio Jí. 

de LSJ. 

U) SALARIO INTEGRADO t'ARA 1NEONAV1T. 

Con el fin de proporcionar habitaciones comodas e nigienicas 

a los trabajadores, todo tipo de empresas debera aportar al 

Fondo Nacional ae la silvienda el bis soore los Salarios de los 

trabajadores. (art. lib LIT) 

El Art. 141 indica la infegracion del salario mencionado en 

el parraro interim, indicando que se integra poi 1,s pagos 

nechos en efectivo, por cuota diaria, y ,a gratificaciones, 

percepciones, alimentacion, nanitacion, primas, comisiones, 

prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestaclon 

que se entregue al traoajador por sus servicios (art. 141 LFT)  
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111.2.1.- GRATIFICACIONIII: ORDINARIA:;. 

11,11;;; 

Se considera que -st- tipo Je prestaciones se entrega en 

contraposicion de los servi,:los prestados a la empresa, y se 

entregan al trabajador de manera haritual, regular o periodica, 

por silo se debe integrar al salario base de cotizacrOn, como 

son: 	 - La cuota diaria. 

- El aguinaldo. 

- Prima vacacional. 

- 	Prima de mina,  al. 

- Cias ae descanso trabajados. 
INFUNAV1T. 

Puesto que el texto para determinar la integraclon ael 

salarlo ue este ordenamient. es srmlial al del seguro social 

menciona en iorma expresa 	elementos integrantes, debemos de 

entender que se sigue el mismo criterio, por ello ias 

prestaciones menclonauas forman parte del salarlo para nace' ias 

aportaciones al KiNAVIT. 

GRATIFICACIUNEG EXTRAORDINARIAS 

111.2.G.1 - NOMA:; EXTWkG.- 	L•sta 	es 	una 	de 	las 

riguras que 7omunmente encontramos en las empresas locales y que 

debido a la falta de Conocimiento integral, es decir. su 

repercuslOn y tratamiento en cada una ae las legislaciones, no 

se hace una adecuada planeacion de la prestacion de este 

servicio, de tal manera que ia empresa se beneficie con la 

productivload del tratafacw.r y este no incremente su carga 

tributaria. 



Las noras extras en lo que se rellere a la integtactOn del 

salarlo tase de cotizacion, se deben incluir cuando se prestan 

de manera permanente, este pactaco por escrito o no; la 

diferencia que rebase los topes de floras extras eventuales, y / 

o ics limites de ia ledisiacion laboral. 

Son horas extras eventuales, el tiempo que se amplia la 

jornada por circunstancias excepcionales o extraorainarlas; se 

dividen en: 

EVENTUALES CONTINUAS.- Las que se prestan durante un bimestre 

completo, todas las semanas que lo integran sin exceder en cada 

semana tres olas y hasta tres floras extraordinarias diarias. 

EVENTUALES aiScuNIINUAS.- Las que se iaboran aurante JU Olas en 

un ano de calendario, sin piestaise por mas ne tres alas 

semanalmente ni por mas de tres horas diarias, y que se presten 

de tal manera que no sea un bimestre c'.ompleto. 

En conclusion, Iunuamentada en el acuerdo del consejo 

tecnico 49i/9J que a continuacion t:anscrivo solo se Integran 

las floras extras que excedan los limites del tiempo eventual, 

debido a que no pueden ser materia de contratacion permanente ya 

que se prestan ante situaciones excepciona:es, y manos cuando se 

pagan pie manera esporadica no formando parte de sus prestaciones 

regulares pues. 

HORAS EXTRAS 

ACUERDO 49//9J 1 Id AGOSTO DE 199J ) 

Este L.unseja Teentc0 con tundamentú en 	 1 	horas Extras. 

Atento a que la constitucion política de los Estados Unidos 

Mexicanos autoriza, por circunstancias extraordinarias, la 



amplracion ae ia jornada, se considera que el pago por tiempo 

extraordinario, cuando este se preste eventualmente, no de 

maneta cotialana, hasta el margen legalmente autorii.ado, no 

integrara el salario base ae cotizacion. i,e considera como 

eventual ra prestacion ael *cierta° servicio, nasta por tres 

horas olerlas, tres veces a la semana, un bimestre continuo o en 

forma discontinua hasta '9U alas, durante un ano de calendario; y 

en caso de prestarse el servicio en torma permanente o pactado 

previamente, excediendose el maximo legal, es decir, por mas 

tiempo dial generado anteriormente, el salario se integrata zon 

todo el tiempo exceaents... 

1NFONAViT: 

Ei art. 14.1 de la LIT que regula la integracion para et 

salarlo (le inionavit separa que no se tomara en cuenta por su 

naturaleza ros pagos p,r tiempo e>itraorainaric, salvo cuenco 

este tipo de servicios este pactado en corma de tiempo tifo. 

A arterencia ,111 11.;, la unica condlcionente para su 

integracron es que se pacte en totma de tiempo rijo y la unica 

manera de que conste dicha condicion ea en el contrato de 

trabajo; es aecir que el necno ae que se repase los limites ae 

la legisracion laboral no implica su Integracion, y si no consta 

en el contrato oe trabajo no existe tazon pata integrarro. 

Por lo tanto allrmo que este concepto constituye una 

torma de incrementar el ingreso del los trabajadores sin que se 

relleje en un incremento el re aportacion que tiene que hacer el 

patron a aicno tondo, onviamente por sus caracteristicas es un 
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Ingreso derivado ue un aumento de su esfuerzo tisici o mental, 

es decir otorgar mas Cuera de trabajo 

Por io que sa latiere al 15h el art. ir indica que nc. 

se pagara el impuesto sobre la renta por la obtencion de ¡as 

remuneraciones por concepto de tiempo extraordinario que 

perciban los trabajadores del salario minimo general, tratandose 

as u.)s* gemas trabajadores, nc, se pagara el impuesto del aU e de 

la remuneraciones citadas, que no exceda el limite previsto en 

la legislacion laboral, y sin que esa exencion exceda dei 

equivalente de i veces el salario minimo general del area 

geogratica del traoajador por caaa sesana de servicios. 

Gna vez que se conocen las iimitante para la integracion 

tanto en el lM b, lNiUNAVIT 	 posible para la empresa 

establecer un rool para la prestaclon del tiempo extraordinario, 

consluerana ,a necesidad que tieLe Je este servicio, el numero 

ae trabajadores ue que dispone y ius limites que no deúe 

rebasar, pudrencio planear eta liguia buscando su benericio, 

rentabilidad y incremento en el ingreso de los trabajadores. 

111.1.G.C.- FUNDO LE AUDUKU. 

Es una Liguia 	 ayuaar a Joe 

trabajadores en ia soiucicn ae cualquier eventualidad economice 

iutura, a traves de una aportacion que realiza el patron en 

torma conjunta con el tlabajaaor que integre un anorro para Loa 

trabajadores, en este m,mento en que se nace un estuerzo pata 

Comentar el anorrc inteino en nuestra pais es ,-,,rivbnintl= é, 

imp./anz.ar en las empresas este tipo ue plestacion que representa 

una parte de ese ahorro y garantiza en forma parcial ia 
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tranquIlidad Je un futuro incierto para el trabajador, lo que le 

permite mayor aesenvoitura en su trabaje y en consecuencia mayor 

rendimiento 

1MSS. 

El ronao de anorro en materia de seguro social se 

Integra cuanao la aportacion patronal es superior a ia que 

realiza el trabajador, integrandose ,a alterencia que exceae 

dicha aportacion; cuanac unicamente ia aportaclon es por parte 

del patron y en los casos en que el trabajador reaiice retiros 

del tonao en tres ocasiones o mas. 

Por lo tanto para que esta preetacion represente un 

benericio pata las dos partes kpatran-trabajactorl es necesario 

que el importe de la aportacion que realicen sea de la misma 

cantidad, o que la del patron sea interior a la del trabajador, 

y que s1/7, se hagan 2 retiros maximo ael rondo. 

Ei tunaamento legal lo encontramos en el articulo Js: as 

LSS traccion 11 y en el acuerdo 494/9J del consejo Tecnic0, 

ratiricaao por el ///94 001 mismo que a continuacion transcribo. 

FONDO DE AHORNO 

Acuerao 494/9J lld ae agosto ae 1999 

Este Consejo lecnico con idndamento en . 	1 londo de 

ahorro. La iraccicn 11 ael articulo 34, establece que cuando el 

anorro se integte por un deposito de cantiaad semanaria, 

quincenal o mensual, Igual gel trabajador y de la empresa, no 

integra SS,SC10, per 	si 	 en rimo alveisa o pueue 

el trabajador retirarlo mas de aos veces al ano, Integrara 

salarlo; cuando el rondo ue anotro se integre mediante 
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aportaciones comunes y perioarcas, y la correspondiente al 

patron sea igual o interior a la cantidad aportada por el 

trabajador, no constituye salarlo base de cotizacion, y SI la 

contribucion patronal al tonao de ahorro es mayor que ia ael 

trabajador, si salario OdSti de cotizacion se incrementara 

unicamente en la cantidad que exceaa a la aportaaa por el 

trabajador. 11. Hagase ael conocimiento... 

INFONAVIT. 

Las condiciones para la integración del tonao de ahorro 

al salario para el intonavit, se indican en el art. 13.1 inciso 

ID) de la L.F.T., siendo las mismas que para su integracion al 

IMSG, excepto que no se menciona si hecho de que se limite el 

retiro ael fondo en mas de dos ocasiones, es decir que si si 

trabajador retira en tres ocasiones o mas, remesas a el rondo 

de ahorro, no implica entregar dichrs cantidades al salario de 

cotizacion para el Intonavit como ee indica para ,11 seguro 

social. 

Encontramos que la unica diferencia en el tratamiento 

del IMSS E INFONAVIT es, que si un trabajador retira en mas de 

dos ocasiones cantidades del fondo ce ahorro unicamente integra 

salario para seguro social y no para Intonavit, en lo nemas, su 

tratamiento es identico en las dos leyes mencionadas. 

/SR. 

La reglamentacion del Fondo de Ahorro en materia tiscai 

ia encontramos en el art. 	trace. v111 que indica que uz se 

pagara el impuesto por los ingresos provenientes de rotulas as 

ahorro estabieciaas por ida empresas cuando cumplan con los 
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requisitos establecidos; esto rogicamente, se refiere a la 

acumulaclon del ingreso para el trabajaaor, por io que debe 

considerarse omo un Ingres, libre ae gravamen en io que se 

refiere a ias aportaciones que hace el patron, en cambio por las 

aportaciones que nace al tondo el trabajador debe considerarse 

como un verdadero ahorro. 

loor otra parte encontramos el segundo beneIN.lc, 

consistente en el hecho ue que las aportaciones que nace él 

patron al fondo son deducibles cuando se cumple con lo 

establecrao en el articulo 11 del reglamento, es decir, que la 

aportacion que haga el patron no excecra del 13t ae los saiarios 

ae cada trabajador, en el citado articulo no se especifica a que 

salario se relieve, y si atenaemos 3 la L.F.T. que es la ley 

principal debemos entender que se rata se salario Integrado 

Laboral. sin embargo es mas practico aplicarlo sobre la cuota 

diaria, aun cuando esta cantidad poaria ser menor a la que se 

obtendria si se aplica soore salario integrado; adicional a, 

limite ae aportaclon mencionaao aebemos considerar el tope de 

que el salario base maximo sera de lu veces el SMGAG, esto 

signrirca que el importa maxlmo de apirtacion para que atea 

deducible es ae $ ¿1.10 diarios 11, uy ImufeJ al Le de febrero ue 

1.390 • lu = 1/U.u0 	1.3t 	¿1.10 	al se nace una cooversion 

tenclriamos que equivale a 1.3 salarlos m'olmos, que considerados 

en un mes serian .19 salarios; lo que corresponde a un poco mas 

del sa,ario mensual de Oh tiaoajadol 	Je .leduccion sin tener que 

nacer aportaciones al iblu3 lS INH,NAVIT, teniendo ,J...mo 

consecuencia Una cobertura fiscal ae $ ¿91.14 	1/ c tbi 
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*.44 = 491.11). En el caso de exceUel de esta cantidad no sera 

aeaucable ia cantidad que exceda y t(-Imas el trabajador debera 

acumular dicho impe:r[e obligando p,,1 lo tanto a retenerle el 

Impuesto correspondiente. 

En la ley de 1SR no se nace ninguna referencia a id 

condicion que se maneja en :seguro Soclai e lnronavit de que et 

trabajador debe aportar en la misma cantidad que el patron al 

rondo, y la unica condilon para su deducibilidaa consiste en 

que participe por io menos el lb II de los trabajauOrea, ello 

trae consigo que se nadan retenciones del salario para 

destar,arios al fondo, dicnas aportaciones deben ae manejarse 

apane ae la nomina para cumplir c.,)ri lo establecido en aa iey 

iederai dei traba;o en su articulo 9/ que regula el descuento a 

los salarios minimos. 

Otra de las caracteristicas que debe tener el plan para 

considerarse deaucible en el necnc de que el trabajador pueda 

retitar las aportaciones unicamente al termino Je la relacion ae 

trabajo o una vez al ano (trae 11 art L4 	 anatizanao aa 

primera opciOn encontramos que la situaciOn economice actual no 

permite tener esta reserva para ea final de ia reiacion de 

rara 	pues en este memento es cuanao el trabajador requiere 

de Ingresos para cuntit sus neceslaaaes indispensables y poder 

llegar al manana con un desarrollo adecuado que le permita nacer 

irente a la ultima etapa ue su vida; por otro lado existen 

epocas des ano en que los gastos lea trabajador se elevan 

considerablemente como son los meses ae septiembre y urelembre 

que por su naturaleza implican mayor apalcacion de recursos que 
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el trabajado' puede obtener a travvs del retiro riel rondo de 

ahorro, ae esta manera el objetivo del rondo cumple su cometrao 

al cubrir Mena - eventuaLidau ' economi—a. 

Por ello propongo que se reduce una planeacion para di 

retiro ael rondo de ahorro, ae manera que coinclua con estos 

meses, pero tendriamos el problemas de que hablamos de dos meses 

y el retiro se puede realizar solo en una o.'asion, para 

solucionar lo anterior expongo y sugiero io siguiente, 

bri la iraccion 111 del Art. LL Gel R1SR se menciona que 

las aportaciones al 10h00 son deducibles cuando se destinan a 

otorgar prestamos a los trabajadores participantes y el 

remanente se Invierta en vaiores a catyl del gobierno reacia, 

inscritos en el hegistrc. Nacional ae vaores e intermediarios, 

asi como en titulos valor que se coloquen entre el gran publico 

inversionista o en 'a.cres ae renta tija que 	secretalla 

determine. 

Atendiendo al partero anterior, encontrall amos que en 

lo que se rellere a 131: concretamente, el tongo de ahorro puede 

tener dos aplicaciones, una ea que se puede incrementar 

directamente un lal el salario del trabajador via Fondo de 

Aporro a traves ue ,os ptestamas que puede obtener er 

trabajador, ya que no se indica una cantidad especifica para 

destinarla a prestamos existiendo la posibilidad de utililar 

todo el rondo de ahorro a este rin, de esta manera retirar tanto 

su aportacion, cono la que nace el trabajador, evitando acumular 

el Ingreso iherementaoc / otorgando ia posibilidad a la empresa 

de hacer la aeducelon correspondiente por la aportacion, sin 



embargo la segunda aplicacion consiste en crear realmente un 

ahorro que le permita al trabajador utilizarlo en los momentos 

mas apremiantes, que es la naturaleza d«i tonuo, y uno de esos 

momentos es, como io mencione anierlormente en el mes ue 

septiembre. 

En conclusion sugiero que el retiro anual se erectus en 

el mes de dicrembre y se otorgue un prestaos> a los trabajadores 

en el mes de septiembre para Cubrir los gastos de leingreso al 

ciclo escolar, en pase a un porcentaje O* las aportaciones pata 

conserva' ,a igualdad entre los traoa)auores, 	de esta manera 

se cumple e, fin ael fondo, y mientras tanto, se invierta como 

lo senata ta traccion citada los Importes existentes en el fono() 

de el instrumento que genere Los mayores beneficios en para tus 

trabajadores. 

Es asi, como se puede aprovechar un estimulo para el 

trabajador que incrementa su nivel de vida y permite la 

deduccion ae su importe para la empresa evitando una carga 

fiscal excesiva para ambos, y se evita tamblen el pagar cuotas 

al IMSS E 1NFUNAVIT elevadas. 

111.1.C.i.- ALinNTAUION 1 HABITAC1ON. 

For su natutaieza no se integran al salario base de 

cotizacion cuando se entregan en forma onerosa al traoajador, es 

decir, cuando el trabajador paga por cada uno de estos conceptos 

por lo menos un ,u b uel salarlo mlnlmo general dei Orstrito 

Federal , sin importar el numero de alimentos que se cecinan 

diariamente ya que no se nace mencion de ello; sin embargo, 	el 
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art. Jó LSS lija; el porcentaje ae integración por caaa alimento 

en ,:aso ae que se otorgue de manera gratuita es del b.JJ e por 

cada uno o ael 4b e si son los tres alimentos, asi como por la 

nabitacron que corresponde el mismo porcentaje, por lo tanto si 

se reciben los tres alimentos y la naoltacion se Integrara un bU 

e. 

El tunaamento legal lo encontramos en los artículos J4 

trec.V y Jd de LSS, y en Hl a-uerdo ,,/94 que a la letra dice: 

ACUERDO ///94 (9 DE MARZO DE 1994) 

Este consejo tecnico. con rundamento en 

AL1MENTACION.- La tracción y del articulo ..12 de la Ley del 

seguro social exceptus como conceptos Integrantes del salario 

base ae cotización la alimentaclon y habitacion cuando se 

entreguen en forma onerosa at trabajador, entenalendose que 

tienen ese caracter las prestaciones citadas, cuando representan 

cacle una ue ellas, cuando menos el ¿U e del saiario minimo 

general diario que rija en el Distrito Federal". 

Lo anterior significa que esta clisposicron que 30 retinte a 

un caso de excepcion, debe aplicarse en forma estricta, en los 

terminos que senala el articulo 91,-b15 de la propia Ley del 

Seguro Social. En consecuencia si el precepto no distingue 

respecto a cuantos alimentos deben otorgarse, el contenido de 

esta aisposicion no es otro, que cuando se proporciona en tormo 

onerosa la alimentación no Integra salario y para que se 

entienua que tiene el caracter de onerosa la misma, el pres:.lo 

que dei,e pagar el trabajador por alimentos que equivale al ¿U e 

del salario minimo que lige en el Distrito Yederal; es ciaro que 



la Intenclon del legislador se refiere a la aiimentacion y 

simplemente indica que e/ costo de ia misma, para el trabajador, 

debe ser por el importe ya mencionad), con inaepenuencia de que 

se proporcionen uno o tres alimentos, basta que se cubre como 

minimo la suma Indicada para que el concepto en cuestion quede 

exceptuado de integracion del salarlo. Por lo contrario si el 

precio pagado por el trabajador es Interior al porcentaje legal, 

esta prestación debera considerarse como otorgada a titulo 

gratuito, y bajo estos supuestos, integrara el salario con base 

en lo dispuesto en el articulo 9Q Bis y id de ia Ley del :seguro 

social, si se otorgan uno, dos o tres alimentos, el articulo SU 

en turma clara establece que cada uno de ei.ios incrementara el 

salarlo base ue cotizacion con un importe del tí.Jiñ del sala! l0 

real percibido por el trabajador, por lo que en caso de 

proporcionarse LOS tres alimento.- este concepto implicarla 

hasta un LOS del importe del ,aiallo percibido por el 

trabajador. 

INFONAV1T. 

El Inciso dl de! Art. 141 de la LFT determina que no se 

tomara en cuenta la alimentacion y ia riaDitacion cuna° se 

otorguen de maneroa onerosa sin importar la cantidad que se 

pague por estos conceptos, en el ,aso ae o(;Lrgarse en turma 

gratuita se integrara el valor o costo real ae los alimentos y 

a nabitacion al salarlo baSe para electos del intonavit. 

La base se encuentra el en articulo 141 Inciso 	de la 

y en el criterio ael departamento de veriticaciOn del 

Intonavlt 
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1LiR 

El art. /b en el ult1M0 parrato no considera como 

Ingreso los servicios cte comedor y comida proporcionados a tos 

trabajadores, quedando elar0 entonces que no se trata de una 

prestacion de previsión social, pero que si integra en 

determinado momento salario pase tanto para IMIIS como para 

INFUNAVIT, y no asi para impuesto sobre la renta. 

Pese a lo antert.)r el tribuna, tiscal de la tederacion 

en algunas resoluciones na considerado a la alimentación dentro 

del grupo de " ottas de naturi,eza anaioga " que se mencionan en 

el art. ti trac. VI. 

Asi pues, es una necesidad primaria que el trabajador 

debe satistacer pala poder cumplir con las tareas que se le 

encomiendan, y una maneta ae ayudarlo tanto econOmicamente como 

moraimente es otorgando este tipo de prestacion, pues no sera 

una preocupacion para el trabajador buscar la manera de 

satisracer esta necesidad considerahd,  .imitantes de tiempo y 

distancias que se le pudieran presentar en un momento 

determinado, permitiendo concentrar su atención en el MdX1M0 

desempeno de su trabajo. 

111.2.2.4.- DEIA'ENSAS 

1Ie integran al saiaiio base de cotización cuando el monto de 

las despensas exceda ael 401 del ShIGul., sin importar la Corma de 

otorgarse, ya sea en etectivo, en vales, o en especie, ia 

cantidad que se integrara sera la que rebase el imite aenaiado 

y no con el total de la aespen3a; en el caso de que tos 



trabajadores paguen parte de la despensa se debe tomar como 

reterencia el importe que aporta el patrnn. 

Pu fundamento esta en el art. Ji LUI; trae, IV y e, acuerdo 

495/9J del consejo Tecnico que a continuaciOn transcribo. 

" Este consejo tecnico con tunuamento en .... I U63FEN,iA.-

La traccion VI del articulo J2 determina que no integra el 

salario base de cotizacion, la despensa en especie o en dinero, 

hasta el 4u t del salario entumo general del Distilto Federal. 

Cuando este concepto se otorgue en un porcentaje superior al 

senalado en el precept,,, citado, el excedente Integrara el 

salarlo pase de cotizacion Tamtien se consideran como despensas 

los vales destinados pata tal fin, que aigunas empresas entregan 

a sus trabajadores. 

INFUNAV1T 

En e, alt.14J Inciso di se inalca que no forma parte del 

salarlo ,as despensas, sin nacer teletencia a la manera en que 

se otorguen y sin importar si son de manera gratuita o con 

participacion del trabajado, sin embargo algunos autores 

consideran que se integra al salario cuando son gratuitas en 

especie ..., en efectivo, es Ue,:ir que nc se integran cuando se 

otorgan en forma de vales pot conceptuarse como una prestacion 

social. 

El tribunal Fiscal ce la Vederacion, en la Levision ¿/..1:ou 

asi lo determina, ae igual manera que el criterio del 

departamento de verrricacion del InfOnavit. 



113e. 

En este caso debemos acogernos al art. ,b mencionado 

anteriormente, en lo que se reitere exclusivamente a comida. 

pues es basicamente lo que integra las despensas, y poaemos 

nacer alusion tamblen a “.1 trac:son VI. del art. // considerando 

este concepto como naturaleza analoga pues busca incrementar el 

nivel de vida del trabajador y su ramilla. 

Esta es una de las figuras de las que mas se puede 

valer la empresa para incrementar el Importe de las percepciones 

recibidas por el tranajad.Jr, pues sabemos que la gran parte de 

su ingreso es destinado i la alimentecion de su familia erogando 

per1001Camente cantidades ae dinero para la aaquisicion ae 

productos basicos que satistagan sus necesidades, estamos por 

ello en presencia de un concepto que de ninguna manera se 

consideran ingreso para el trabajador, y a cambio se permite su 

deduCcion para la empresa que ot,)rga esta prestacion. 

31 atendemos a las ilmitantes que en cada ley (1>J3, 

INFONAVIT E 1Se) se otorga a /as despensas encontramos que e., 

Ingreso del trabajador se puede incrementar en un 414 real para 

esta ares geogratica sin carga tiscal alguna, ya que se habla de 

un incremento del 4U a del 	GiMGOF 40.00 X 40 é = u diarios 

/ 1/.00 StIGAG = 4/5 ; y aun mas cuando la despensa se otorga en 

especie la empresa tiene la oportunidad de negociar con Los 

proveedores de los bienes basicos precios mejores de los que se 

pueden encontrar en el metcaao derili di volumen 	articu::s 

que se pueden operar para el total de trabajadores 

benericiandose el trabajador doblemente, por un lado adquisicion 



de bienes basicos que compra periodicamente, y por otro mejores 

precios que en el mercado. 

Asi pues sugiero que se inciuya en el plan de previsión 

social este concepto, otorgando las despensa en especie, de esta 

manera no existe duda sobre sko integracion en ninguna 

reglamentación y se asegura que se a,lquieren bienes basicos para 

la allmentacion rammer y no se desvirtua su objetivo a otros 

bienes innecesarios y superfluos como puede ocurrir. 

ISEM101.; FOR 

IMS1; 

Se integran cuando su Importe rebasa el 1U‘ del salario base 

de cotlzaclon, unicamente ,a cantidad que excede el limite 

senalado, como io senala el art. 	frac. VII, y el acuerdo 

49tivi que J .a letta 11,.2 

Este conse:o tecnic(.,, con tubaamento en... 1.FULMIUti 

A2IGTENCiA 	FUNTUALiDA6.- 1,a traccic.n VI del articulo .11, 

dispone que estos conceptos no integran el salario base de 

cotizacion, 7uandc el Importe de cada uno de ellos no rebase el 

I)t de ul:bo salarlo. J1 se otorgan estas prestaciones en 

cantIdad sulari...r. para cada uno ue 108 conceptos senalauas 

integraran el salarlo base de Cotización unicamente las sumas 

que excedan dichos topes. 

INFUNAVIT 

No se integran en ningun caso; a51 iú establece ia tesis leí 

¿o tribunal Uoi.eglaud del Octavo circuito, ( Gaceta del 



Semanario Judicial de ia Feueracion No. ol, marzo 199/ Pag. /4 

), y principalmente el etc. 14J inciso e). 

1SR 

Este concepto, al igual que los premios por puntualidad y 

productividad, se concideran parte de los ingresos de un 

servicio personal subordinado y derivados as una relación de 

trabajo, poi lo tante se integran para el calculo del ingreso 

gravado de los trabajadores. 

Este concepto puede ser un gran incentivo para motivar en el 

trabajador una continuidad en su trabajo, evitando sí ausentismo 

en la medida os lo posible, sin knimargo a pesar ae ser un 

concepto que pueden aprovecnar ambas partes tanto el patron como 

si trabajador, no se debe acostumbrar al trabajador a cumplir 

sus obligaciones a traves ae este mecanismo pues aspemos 

educarnos y despertar ia conciencia ue cumplir con nuestras 

obligaciones por el gusto o la satisiaccion que otorga el servir 

y producir satisiactores y no por el necho de encontrar una 

satisiaccion económica, considero que este concepto en 

determinado momento puede traer consigo que el trabajador que no 

sienta esta responsabIlloau, no buscara ganar el premio y en 

determinado momento no uar ia debida importancia al cumplimiento 

de su trabajo de manera satisfactoria. 

111.1.1.b.- PREMIOS FOR FUNTUALIOAD. 

Su tratamiento es igual que para los premios por asistencia, 

se integran cuenco su importe rebasa al iut del salario pase ae 
cotizacion, unicamente la cantidad que excede el Limite 

4 



senaiado, como ló senaia r. art. JL crac. Vil, y el acuerdo 

49b/93 que anteriormente se menciona. 

1NFUNAVIT  

Desatortunadamente el 1NFONAVIT no sigue el mismo criterio 

que para los premios por puntuatioau y determina ia integracion 

ue su importe total sin ningun limite, ya que no se contempla en 

ninguna de las traccicnes que limitan su integración en el 

articulo 14J de la LFT., y el articulo OW del Codigo Fiscal de 

ia Federacion indica que la interpletaclon de la Ley en este 

tipc, 	situaciones debe de ser de apiicacion estricta. 

Aunque este tipo de prestacion no es muy comun en 

determinadas o la mayoría de las empresas debemos dejar claro la 

condicione pata su integlacion al saario tase ue cotización, y 

esta consiste en el ndenG Uh que se encuentre pactada entre Lüs 

trabajadores y el patrón, siendo curiertas directamente por el, 

es decir, que cuando las propinas son entregadas directamente de 

los clientes al trabajador no se Integran pues no de derivan de 

una relaciGn ue tratajc con este i,: lente) y no se pactan 011 

manera tija, ya que se sujetan a la voluntad de quien recite la 

atención. 

INFONAVU.  

Este es el mismo caso que el de premios por puntualidad, 

pues no se encuentra en ninguno de 1..7s supuestos para evitar su 

integración al salarió., lo que implica aumentarlo en su 



totaildad, pues es un pago necno en electivo por gratiticacione 

que se entregan ai trabajador por su trabajo. 

:,t1 fundamento legal esta en ti articulo JI LSIS parral° 

primero y el acuerdo ///94. 

J.- BoNub U F'ia.Mlu:, UF; ISODUCT1V1bAb. 

Estamos frente a una rigura cuya naturaleza se deriva 

directamente de la tuerza de trabajo que, el patron recibe del 

trabajador, donde la relacion ue articulo, producidos por este 

ultimo en tuncion del numero ce noras Invertidas de ve aumentad 

notablemente dPID100 al estuerza, empano, capacidad y entusiasmo 

que pone para incrementar su rendimiento. Por lo tanto ai 

tratarse de una percepcion qua recibe el trabajador a camoic 

138 servicios prestacus se inteqra el. todos los casos. 

1NFUNIC.i1T.  

Al no mencionarse expresamente como excepcion y dODIGO a su 

naturaleza, se integra totalmente. 

111.1.1.9.- BONOS O PREMIOS OE ANT1UUEDAO. 

1M1.;:.; 

liste elemento se retiere a la cantidad que se le entrega al 

trabajador junto con su cuota diaria por los anos de servicio 

prestados dentro de la empresa; constituye una prestacion 

contractual, por lo tanto se integra al salario ba3e de 

cotizacion atendiendo ai articulo JI de LSS y al acuerdo aer 

consejo tecnico No. ii/94. 

Este consejo Tecnico, con tundamento en 	V. BONOS O 

PI:EMIOL; VE ANT1OUBOAD.- Cualquier cantidad que se entregue al 

¡ti 



trabajador por sus serv 13s constituie ,aiario en tos teiminos 

de loS articulos jt, parraro primero, de la Ley dei '.,eguro 

Social y b4 de la Ley federal del Trabajo y en razon a que no 

estan exclulaos expresamente en ninguna as las fracciones dei 

articulo 	citado, estos conceptos Integran salarlo, ue 

conformidad con io dispuesto por el articulo 9SMIs de ia Ley del 

Seguro. 

111.2.L.10.- BONOS U AYUDA lAhA TRANSPORTE. 

IMSS 

Es necesario para que no se Integra al salario pase de 

cotizacion que se le Jritregue al tra.Jajador como un instrumento 

de trabajo, en forma de boleto, cupcn o mediante reembolso, en 

el caso de entregarse en electivo, y permanentemente se Integra 

a dicho salario. 

Lo anterior io puct,,mos tundamentai en la 10 traccion dei 

art. Jt de LSS y en el acuerdo ;1/94.: 

" Este consejo Tecntco, con tundamento en 	VI. BUNUJ O 

AYUDA PARA TRANSPORTE.- Este consejo no integra salario cuando 

la prestacion se otorgue como instrumento de trabajo, en forma 

de Lolet0, cupon o bien de manera 11 reembolso, por un gato 

especifico sujeto a comprobacion. 

Por lo contrario si la prestacion se otorga en electivo, en 

torma general y permanente, debe considerarse como Integrante, 

toda vez que no se encuentra excluida expresamente en ninguna de 

:as tracciones del articulo 	ae la Ley del Seguro 
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1 1 1 . 	- c:/kriT11)/kIJKI; 	 k' 1 11~1.1 

LIC)C.:1441..k:1; Y k>l< b: V 1 1; 1 UN 

13(..)CJIAL.- 

bs aqui donde especiticamente encuadraremoS una serle de 

plestalúnes ie caracter socia', que denetician economiCa, 

cultural yío so talmente al trabajador y su familia, y que al 

ser este su opietivo, tanto la LliS, Lila< e 1NFUNAV1T, 

condicionan su integracion para determinar adicionarlas o no al 

salarlo correspondiente. 

Dentro de astas presta:: rfas encontramos las sijuler.te5. 

- Alimenta-clon. 

- Aportaciones de seguridad social 	1h11;5, INFUNAVIT, :;Ah, 

aportaciones sindicales). 

- secas educacionales .  

Capa:Itacion y aulesrramient,). 

- Descuent,:s en bienes y servicios. 

- Despensas.  

- Fondo de aforro. 

- Gastos para tuneraies. 

Gastos cu.turaies y deportivos. 

- Gastos medlcos y nospitaiarlos. 

- Guardarlas. 

- Habitacion. 

- Prestamos oianoos. 

- :itirsialos par Incapaciaaa. 

- Transporte. 

- Vivienda a trabajadores. 



liegurcs de vida. invalidez y gastos macucos colectivos 

para ics trabajadores .  

Aunque algunas, como lo expuse anteriormente, tienen un 

tratamiento especial, el resto as estas prestaciones se sujeta a 

to siguiente: 

Se integran cuando el patron entrega directamente una 

cantidad en electivo para la conttatacion de seguros a los 

trabajadores, y en el caso de que las cantidades destinadas a 

codiquier gaste Je prevision Sc3lai se ntreguen de manera tija 

y constanre, en etectivo y a cada uno de los trabajadores, asi 

como cuando se otorga una cantidad tija bayo el rubro de 

prevision social; integranaose la cantidad inicial entregada, y 

las cantiaaaes periodicas para el pago de las primas del seguro, 

las cantidades otorgadas en .os dos ultimos supuestos. 

lis necesario entonces para evitar la integracion de este 

concepto, que se realice por conducto ae los sindicatos y que 

los seguros sean contratados por el patron sin la intervencion 

de loa trabajadores, y que 11;t. cantidades que se entreguen al 

trabajador sean bajo circunstancias y previstos, establecidos en 

los contratos de trabajo yio plan ie prevision social. 

1NFUNAV1T. 

El Art. 143 de la EFT inciso Di determina que no se tomara 

en cuenta per su naturaleza las cantidades otorgadas por el 

patron para :Irles sociales o sindicales; por ello nc, se integran 

para tomar parte del salario de ,:ctizacion, sin Importar el 

hecho de que se reunan o no los requisitos de deducibilldad de 



la L1:T pues es una ley de naturaieza diferente a la Laboral y 

al rereiire a una excercion a las disposiciones tiscales ya que 

se trata ,At la cotizaci3n al inionavit, su aplicacion cebe de 

ser estricta. 

1 

UTA Trzy 
Mit 	44.  #9 Mit 

11111.10TECA 
En lo que se refiere especiii(amente a impuesto soore al 

Renta ic tocare en un capitulo exclusivo. 

Una vez que se han estudiado las prestaciones que requieren 

mayor conocimiento y teniendo aeLimitados las condiciones, 

caracteristicas y tratamiento se puede realizar el siguiente 

cuadro comparativo que tacilitara la identiticacion de ,a 

prestacion y determinara lo integracion o no con base al 

anailsIs ya realizado y considerado Cada condicion establecida 

en su c,portunidad. 

NOMBRE DE LA 

PREUTAC1ON 

AGUINALUO 

VACACIONES 

PRIMA VACACIONAL 

PELMA UuMlNICAL 

kxrRAS 

ALIMENTAN 

1 .4TEURAC1ON 

I Mr.1; 
	

1NFONAVIT 	 1EE 

J1 

El 	 S1 	 E! 

J1 	 El 	 NC 

El 	 Nu 

J1 

EU 



NOMBRE DE LA INTEGRACIUN 

INFONAVIT 131: PRESTACION 	 IMSS 

BECAS EDUCACIONALES NU NO NO 

DESPENSAS NO NO NO 

FONDO DE AHORRO NO NO NO 

GASTOS CULTURALES 
Y DEPORTIVOS NO NO NO 

GASTOS FUNERARIOS NO NO NU 

GASTOS MEDICUS 
Y HOSPITALARIOS NO NO NO 

HABITACION NO NO NO 

APORTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL NO NO NO 

PREMIOS POR ASISTENCIA NU NO NO 

PREMIOS POR PRODUCTIVIDAD MG NO NO 

PREMIOS FUL: PUNTUALIDAD No NO NU 



C:AY 1 .1•ULU. 

LIMILAJC)13 Y LIAL.Alt1c.nit . 

INISUDUCCUUN AL uAP1TULU. 

El objetivo del presente capitulo, es ubicar de manera 

general los ingredo que obtiene el trabajador por la prestacion 

ae sus servicios dentro del ambito tiscal, con el tin de 

identilicar plenamente ad alictancia entre estos y los ingresos 

recibidos como prevision social. que al tinal vienen 

conjuntamente a resolver las necesidades sociales, economices y 

culturales de los trabajadores, y que repercuten para su 

productividad y rendimiento dentro de la empresa. 

1 V . 1 . — cJurac:1:v•1•c.) 	11.)12: 114(412111iC)13 1->CM 

15;l1K11,1>CIA3 Y LLOOLAI‹ 1C):.; : 

Son los Ingresos que obtienen las persona tisicas que 

prestan un servicio subordinado por la relacion de trabajo ei 

art. it3 de la LlSk, ro aetine como los salarios y domas 

prestaciones que deriven le una relacion Laboral, remitienaüns 

a la LFT. encontramos qua el salario es la cantidad que debe 

recibir en electivo el trabajador por los servicios prestados en 

una jornada de trabajo, sin ~rargo p,remos encontrar ingresos 

no necesariamente en etectIvo, a los que hace reterencia la ley 

de !SR. 

En base a lo mencionado y como io indica el art. 1V de 

la citada ley, las personas tistras -atan obligadas al pago del 

Impuesto sobre la renta respecto de ',7,as sus ingresos, los que 

en este caso son por salarios; la mecanice del calculo ia 

establece el art. UU y los obligados a reelizari0 son las 

t14 



personas que emplean o nacen el pago de los salarios, quedando 

obligados a retener al trabajador de manera periódica segun se 

realicen los pagos, y enterar de manera mensual el Impuesto 

retenido, en la regla 19u de la resolucion miscelanea para l'IJO 

se establece la opcion de realizar pagos trimestrales 

conjuntamente con el lVA,y el [EPS; mismo que tendran el 

caracter de provisional a cuenta del impuesto anual. 

1 V 	— C:114. C; t.C, 1)11 LA be 1.1 &: N C.: 1 C.) N 

Para el calculo de la retención es necesario 

primeramente determinar los Ingresos riscales que podemos 

encontrar, ellos son; las percepciones en electivo, en especie, 

en crealto o en servicios que 61 trabajador perciba por ia 

prestacion de sus servicios como se menciona en el art. /4 ae ‘ ,1  

L113E. 

Dentro le tos ingreses por servicios, no se debe ae 

considerar los de comedor y comiaa proporcionados por el patrón 

a sus trabajadores, ni el uso del material de trabajo. 

Los ingresos por servicio se mencionan en el art. io-A, 

y se refieren al interes ticto, esto es; cuando el trabajador 

recibe un prestamo Ce la empresa independientemente de pagar 

interese o no, recibe un beneficio por el cual debe de paga' el 

Impuesto correspondiente, en mi opinion en una practica 

indebida, ya que se trata de un prestamo con caracter 

devolutivo, y no un ingreso directo y definitivo a su bolsillo, 

pues en el momento de recibir las cantiaades prestadas por ia 

empresa significan un alivio a sus necesidades a corto plazo, 

pero en el momento de pagar las cantidades adeudadas significan 



un desequilibrio a su economia aunado al impuesto que 

correspondera por el neceo de generar un interes ficto. 

El importe del interes ficto, 	es el que se determina 

de multiplicar el saldo que adeude el trabajador a la fecha del 

calculo de la retención, por la diferencia entre la tasa pactada 

por el prestamo, misma que en ia reglan generalmente es cero, y 

la tasa promedio ararla de los CETES a un plazo de 9U dias en el 

mes inmediato anterior. 

La cantidad determinada en el perrero anterior es el 

Ingreso por servicio el que debe acumularse a los ingresos 

totales mencionados anteriormente. 

1V.2.1.- INGRESOS EXENTUG 

Tambien es necesario determinar los ingresos que se 

encuentran exentos, es decir aquellcs que no son gravados para 

etectos aal 1SR y que se encuentran citados en el art. // del 

mismo ordenamiento: 

• Las prestaciones distintas del salario que reciban 

los trabajadores del Salarlo alumno, cuando no excedan de tos 

mínimos laborales, incluyendo las horas extras. 

• El bUt de las horas extras calculadas sobre la base 

del superior al minimo y que no exceda los limites mencionados 

anteriormente. 

* El iU * de ia prestacion de servicios en dias de 

descanso sin distrutar de otro en sustitución bajo los mismos 

supuestos que en el punto anterior. 

* las Indemnizaciones por riesgos o enfermedaaes que se 

otorguen cumpliendo con los contratos de trabajo. 
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. Las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, dsi 

como las pensiones vitalicias provenientes de las subcuentas 

individuales de ahorro; cuyo monto no exceda de nueve veces el 

salario minimo diario.  

• Los gastos 	prevision sJcial, considerando sus 

limItantes. 

* Las prestaciones de seguridad social. 

* Primas ae ant iguedad, retiros e inaemnizaciones 

• Gratificaciones que reciban ios trabajadores durante 

un ano de calendario (Aguinaldo), hasta el equivalente a JU 

veces el salario minimo. 

• La prima vacacional, hasta por el equivalente a lb 

Bias de salario indemnizaciones .  

• La P.T.U., hasta por el equivalente a lb alas ae 

salarlo minino. 

. La prima dominical, el equivalente a un salario por 

cada domingo trabajado. 

. Los gastos ae representacion y viaticos cuando sean 

erogados en servicio del patrón. 

. Los alimentos recibidos por concepto de alimentos en 

los terminos de la ley. 

Para facilitar la determinación de los limites 

anteriores se puede utilizar el siguiente cuadro: 



CONCEPTO 
ILEGAL 

EXCEPCION 1NFORTE BASE 
(L150) 

Salario minimo total 	de percepciones 
y pagos por trabajo en 
horas extras y Blas de 
descanso. 

El 	total 
de 	ingreso 
percibido 

// 
Frc. 

1 

Salario distinto 
al minino. 

El 	bUt 	de 	las cantidades 
percibidas por este con- 
capto. 

X 	' 	U.5 	. 
1 

/ 
Frac 
1 

doras Extras 
Diferentes 
del salario 
Mínimo. 

El 	Sur de 	Las cantidades 
percibidas por este con- 
capto, 	sin esxceder de 5 
veces el GMGAGC por cada 
semana. 

x 	. 	U.b 	= 
sin exceder 
de: 
19.05 	* 	5 	= 
95.25 sema-
nales. 

// 
Frac 

1 

Dias de descanso 
trabajados. 

El 	501 de las cantidades 
percibidas por este con- 
capto, 	sin exceder de 	5 
veces el dMGAGC por cada 
semana. 

X 	* 	U.5 	= 
sin exceder 
de: 
19.05 	* 	5 	= 
95.25 sena- 
nales. 

1 
fi 

Frac. 

1 

Aguinaldo El 	equivalente a 	4U Blas 
de L;MGAGC 

19.05 	' 	.10 	= 
5/1.50 

/I 

X1 

Prima vacacional El 	equivalente a 	lb dias 
de SMGAGC 

19.05 	, 	15 
201./1 

= 	// 
X1 

Prima dominical El 	equivalente a 	1 	ella 
de SMUAGC por domingo 
trabajado. 

19.05 	* 	1 	= 
19.05 

// 
X1 

--1 
Participación de 
los 	trabajadores 
en las 	utilidades 
de las empresas. 
(P.T.U.E.) 

El 	equivalente 	a 	i5 olas 
de GMGAUC 

19.05 	* 	15 
201.11 

= 	/i 
Al 

Ingresos por se- 
paracion del tra 
bajador. 
(Primas de anti- 
guedad, 	retiro e 
indemnizaciones) 

9U veces el SMGAOC por- 
cada ano de serviio 

9U 	* 	19.05 	* 
1'114.10 	. 	X 

X = 
= 

Gastos de preve- 
¡Sion social. 

En el 	caso 	especitico - 
del ultimo parrato del- 
art. 	ii. 	/ 	lAIGAUC  
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La determlnacion del importe de los conceptos antes 

mencionados constituye una serie de rubros que permiten la 

percepcion de ingresos ilquidos llores de gravamen alguno para 

el trabajador Y por otro lado cantidades totalmente deducibles 

para el empleador, permitiendo con ello incrementar el bienestar 

del trabajador, redundando en un mejor rendimiento dentro de sus 

funciones de trabajo, por io que es conveniente utilizar estos 

rubros en la medida de lo posible. 

INGRESOS NO ACUMULABLES E INGRESOS GRAVABLES. 

Oespues de haber determinado el total de ingresos y 

haber restado o disminuido los ingresos exentos, se aebe 

identitioai los ingresos no acumulables y tos ingresos gravables 

acumulables. 

Los primeros son aquellos qué el impuesto no se calcula 

:onforme al art. /SU o 141, por lo tanto tampoco se aplica la 

tabla de subsidio y la terma ue calcular el impuesto es en base 

a una tasa electiva o se considera un impuesto definitivo. 

La tasa electiva se aplica cuando existen ingreso que 

se reciben a una techa determinada, pero en realidad corresponde 

a un derecho generado a traves del ttemv) que a transcurrido con 

anterioridad; un ejemplo de estos son los ingresos por pensiones 

o Jubilaciones sobre los cuales se aplica una tasa electiva 

determinada conforme lo indica la propia iey. 

Los ingresos con impuesto definitivo son por los que se 

pago el impuesto por medio de la teti-riCton de manera dettnitiva, 

tal es el caso que toca el penultimo parrato del art. /4 el que 

se refiere a los contribuyentes que cambien de residencia a otro 
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país consideraran como definitivo iGS pagos provisionales 

realizados. 

Los ingresos gravables acumulables son, la diferencia 

entre los ingresos gravarles y los ~esos no acumo,abies. 

IV.L .1.- DEDUCCIONES 

La siguiente operacion, continuando con el calculo de 

la retención al trabajador a cuenta del impuesto anual, es 

determinar el importe de las deducciones, es decir las 

cantidades que se restaran al ingreso acumulable para la 

determinac ion de la base del impuesto. 

En 10 que se refiere a deducciones, para este concepto 

de salarios, lo tunco que permite la ley de ISR deducir es una 

serie ae gastos que tienen el cara:ter de personal, como 

gastos medicos, funerales, donativos o aportaciones voluntarias 

al seguro de retiro, es decir, que por los ingresos que percibe 

un trabajador no podre nacer deduccion alguna de los gastos que 

tenga que realizar para el desempeno de su trabajo aun cuando se 

trate ae gastos indispensables para el ejercicio de sus tareas, 

nos damos cuenta una vez mas que el trabajador contribuyente es 

el mas sacrificado, puesto que otros contribuyentes de otros 

capitulos con ingreso por otros conceptos pueden hacer 

deducciones de los gastos correspondientes bajando con ello su 

base gravable y conjuntamente el monto de los impuestos, 

inclusive cuando llegan a tener perdidas en algunos casos se 

permite la deducción de las mismas, aunado a ello sabemos que 

los trabajadores son quienes reciben ei salario o ingreso en los 

mas aojas niveles, impidiendoles cubrir por ld menos 3US 
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necesidades basicas; teniendo como consecuencia un bajo 

rendimiento en sus actividades cotidianas y reduciendo con ello 

su creatividad, dinamismo e iniciativa; debemos entonces buscar 

la manera de otorgar al trabajador prestaciones que aumenten 

directamente su beneficio , para obtener de el el maximo 

rendimiento dentro de la empresa, permitiendo también con ello 

reactivar la economía de nuestro pais que en estos momentos esta 

tan deteriorada. 

Asi pues para los ingresos por salarlos no existen 

deducciones aplicables y Solo se pudran deducir los gastos 

personales mencionados anteriormente cuando el trabajador de 

manera independiente presente su declaraciOn anual; mil lo 

establece el art. 14U Ce las tracciones 1 a V. 

Hasta este punto hemos determinado la base gravable 

acumulable para pasar al calculo del impuesto correspondiente. 

1V.L.4.- CALCULO UE LA 88TENC1ON 

A la base gravable acumulable aplicaremos la tarifa del 

art. 110 para ta retencton o la del art. 141 para el impuesto 

anual, aplicando consecuentemente las tablas de subsidio 

correspondientes del art. dU-A y 141-A, considerando la 

proporclon de subsidio que sea acreditable en tunciOn de las 

prestaciones que otorgue cada empresa en particular a sus 

trabajadores, posteriormente el impuesto determinado se 

diminuira con el Credit° al salarlo del art. d1-13 y 141-8; el 

procedimiento seria entonces el siguiente: 
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BASE GRAVABLE 

MENOS: 	LIMITE INTERIOR 

IGUAL: 	EXCEDENTE 

POR: 	PORCENTAJE PARA APLICARSE SGBRE EL EXCEDENTE 

UEL LIMITE INFERIOR 

IGUAL: 	IMPUESTO MARGINAL 

MAS: 	CUOTA FIJA 

IGUAL: 	IMPUESTO DETERMINADO 

SUBSIDIO ACUEDll'ABLE 

IGUAL: 	IMPUESTO SUBSIDIADO 

MENOS: 	CREDITO AL SALARIO 

IGUAL: 	IMPUESTO A PAGAR U RETENER. 

El subsidio dei impuesto esta iuncion de las 

prestaciones exentas que se otorguen a los trabajadores por lo 

tanto oscilara el purcentaje dO subsidio aplicable en cada 

entidad, a mayor cantidad de ingresos exentos para los 

trabajadores menor sera la cantidad de subsidio acreditabie, y a 

menor cantidad de ingresos gravados mayor sera la cantidad de 

subsidio acreditable, esto lo debemos relacionar directamente 

con la previston social, ya que este concepto representa un 

ingreso exento para el trabajador, lo que ocasionarla el erecto 

mencionado, sin embargo debemos valorar el costo del subsidio 

acreditable a que se harta acreedor el trabajador, en relacion 

con la cantidad de Ingreso por el cual no se pagarla impuesto 

alguno debido a que se trata de percepciones exentas; 

Indudablemente la mejor opcion y que tendra un costo menor es el 
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otorgamiento de ingresos exentos para el trabajador y deducibles 

para la empresa. 

En base a lo aquí expuesto puedo decir que el esquema 

general para la determlnaclon del imluesto para los ingresos por 

salarlos se compone de las siguientes cuatro etapas: 

PRIMERA: 

TOTAL DE INGEESUS FISCALES 

MENOS: 	INGRESOS EXENTOS 

IGUAL: 	TOTAL DE INGRESOS GRAVABLES 

MENOS: 	INGRESOS GRAVABLES NU ACUMULABLES 

IGUAL: 	TOTAL DE INGRESOS GRAVABLES ACUMULABLES 

MENOS: 	DEDUCCIONES AUTORIZADAS. 

IGUAL: 	BASE GRAVABLE ACUMULABLE PARA ISR. 

MENOS: 	LIMITE INTERIOk 

IGUAL. 	EXCEDENTE 

POR: 	PORCENTAJE PARA APLICARSE SOBRE EL EXCEDENTE 

DEL LIMITE INFERIOR 

IGUAL: 	IMPUESTO MARGINAL 

MAS: 	CUOTA FIJA 

IGUAL: 	IMPUESTO DETERMINADO 

SEGUNDA: 

IMPUESTO MARGINAL 

POR: 	PORCENTAJE PARA APLICARSE SOBRE EL EXCEDENTE 

DEL LIMITE INFERIOR 

IGUAL: 	SUBSIDIO MARGINAL 

MAS: 	CUOTA FIJA 
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IGUAL: 	SUBSIDIO TOTAL 

POR: 	PORCENTAJE DE SUBSIDIO NO ACREDITARLE 

IGUAL: 	IMPORTE DE SUBSIDIO NU ACREDITABLE 

TERCERA: 

SUBSIDIO TOTAL 

MENOS: 	IMPORTE VE SUBSIDIO NO ACREDITABLE 

IGUAL: 	IMPORTE DE SUBSIDIO ACREDITABLE 

CUARTO: 

IMPUESTO DETERMINADO 

MENOS: 	SUBSIDIO ACREDITABLE 

IGUAL: 	IMPUESTO SUBSIDIADO 

MENOS: 	CREDITO AL SALARIO 

IGUAL: 	IMPUESTO ANUAL A PAGAR 

MENOS: 	IMPUESTO RETENIDO 

IGUAL: 	IMPUESTO A LIQUIDAR EFECTIVAMENTE 

El art. 01 de la LIOR plantea el procedimiento a seguir 

ante las distintas situaciones que se pueden presentar al 

determinar el Impuesto anual del trabajador por los ingresos 

recibidos por salarios, ante las cuales se procedera de la 

siguiente manera: 

supuesto 1: 

Cuando el credito al salario anual excede al impuesto 

determinado subsidiado, el trabajador debe recibir un ingreso 

por este concepto, y SOLO recibió una cantidad menor; lo que le 

aa derecno a recibir una cantidad adicional conjuntamenente con 
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el prImer pago de Salarias que eteczue en el mes pie marco del 

ano siguiente si que se determina el impuesto. 

SUPUESTO 

En el caso de que el importe de credito al salarlo 

recibido por el trabajador haya excedido al que le corresponde 

anualmente se considerara impuesto a cargo del trabajador debera 

enterarlo el retenedor a mas tardar en el mes de febrero del ano 

siguiente al que corresponda el Impuesto. 

SUPUESTO J. 

Cuando el trabajador reciblo credito al salario durante 

el ejercicio y en ia declaracion anual determina Impuesto a 

cargo, este debera aumentarse por el importe del credito 

recibido efectivamente, el que se pagara en los mismos termines 

que el supuesto anterior 

SUPUESTO 4. 

Se puede presentar el caso donde el impuesto subsidiado 

sea igual que el credlto al salario anual, en cuyo caso el 

importe de credito recibido efectivamente por el trabajador 

durante el ejercicio significa el Impuesto a caigo del 

ejercicio: 

SUPUESTO 5. 

Por ultimo, puede presentarse el caso donde existe un 

Impuesto a pagar y a cuenta de el se nan realizado retenciones 

con caracter de pagos provisional tos cuales se pueden acreditar 

contra el Impuesto anual j en caso de existir un excedente el 

trabajador puede solicitar la devoluciOn del impuesto retenido 



en exceso; de no ser asa se debe retener y enterar el impuesto a 

cargo del trabajador.  

Finalmente del lado de quien paga los salarios, es 

decir del patron, debe cumplir con ciertos requisitos para hacer 

deducibles los gastos por este concepto y de Igual manera para 

disminuir de las contribuciones feaataies a su cargo con el 

Importe de las cantidades que entregue o entrego a sus 

trabajadores; esto requisitos los encontramos en el art. 8J-A y 

son: 

- Llevar los registros de los pagos de tal manera 

que Identifiquen a cada uno de los contribuyentes a quienes se 

les realicen los pagos. 

- Conservar los comprobantes que demuestren el 

monto de ingresos pagadas, el impuesto retenido y las 

diferencias a favor del trabajador con motivo de credito al 

salarlo, 

- Que etectuen las retenciones que correspondan a 

los trabajadores o entreguen efectivamente el credito al salarlo 

que corresponda. 

- Calcular el impuesto anual de sus trabajadoras, 

y presentar ante la autoridad correspondiente en el mes de 

febrero información sobre las personas a las que entrego crealto 

al salario. 

- Solicitar de las personas a las que contraten 

los datos necesarios para inscribirlas en el R.F.C. 

- Que hayan pagado las aportaciones de seguridad 

social que correspondan. 
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CONCLUI;ION DEL CAPITULO. 

Analizando ras ultimas reformas relacionadas con ios 

ingresos por salarios, vemos con tristeza que las medidas que se 

toman consisten unicamenre en incrementar la boniricacion fiscal 

del credito i1 salario a los trabajadores 	y desgravar hasta 

tres salarlos mirara°, puesto que la mecanice de apilcacion no 

cambia y sigue siendo el mismo procedimiento complicado y 

sofisticado explicado en las Lineas anteriores para la 

determinacion del Impuesto a retener o crédito al salarlo a 

entregar. 

Debemos tomar conciencia dentro de las empresas que el 

trabajador es el elemento mas importante para el proceso 

productivo, para agilizar y dinamizar 1ds actividades dentro de 

ia entidad, logrando con ello un mayor rendimiento del resto de 

los elementos participantes en las actividades economices que 

conjuntamente se dirigen al logro de Los objetivos planteados. 

Por esta razon debemos de buscar Incrementar el 

Ingreso de los trabajadores, motivarlos con prestaciones 

adicionales que satisrayan sus necesidades no solo primarias, 

sino aquellas que requieren para ogran un mayor desarrollo 

humano, cultural y Social de tal manera que logren sentir una 

atiliaciOn a la empresa y rindan de mayor esfuerzo dentro de 

ella, consientes de que al desarrollarse ia empresa se 

desarrollaran conjuntamente. 

Es necesario entonces, :onocer y utilizar todas 

aquellas figuras que dentro de la ley de 1SE no se consideran 

Ingresos gravado para el trabajador y en cambio permiten la 



deauccion le clic:nes gastos para al patron, consiaeranao lo 

inequitativo que resultan las retenciones a los trabajadores que 

como lo mencione anteriormente son los contribuyentes mas 

sacrificados, y no solamente en cuestion tributaria, sino que 

es el sector mas golpeado oc la economia mexicana, pues en lo 

que al trabajador se le aumenta su salarlo un 1,, g tJs bienes ele 

consumo oasico aumentan un luus, consiaaro entonces que con 

estas medidas dificilmente se podre contribuir a reactivar te 

economla. 

Las prestaciones de prevision social signirican un 

Ingreso qua beneficia airectamente al trabajador y que dentro 

del tratamiento tiscal pueden signiticar un rengion importante 

que no representa una carga tributaria para el, aunque su erecto 

repercute en la aplicacron del subsidio acreditabie, ya que 

disminuye, es mas conveniente utilizar esta figura que mantener 

una subsidio acreditable alto. 



V . — 

GAL; VitIgIVI'VeLL: 1 C,P41111 1)1.: 131211V 1 13 1 C,14 

1.3C.)(2.1.^1.. IsN MA'rklbt 1A FILICJAIL. 

Como lo pudimos identiticar en capitulo' anteriores ia 

prevision social contempla una serie de prestaciones que 

contribuyen a ia mejor subsistencia del trabajador, toda vez que 

el salario alcanza solo a cubrir sus necesidades presentes y no 

contingencias tuturas, como riesgos ordinarios propios as los 

miembros de la ternilla; generar ahorro para cuando sobrevenga la 

desocupacton y la sattstaccion de necesidades recreativas, 

culturales, y deportivas; esta serie de prestaciones como se 

establece en los capitulos correspondientes tiene un tratamiento 

especitico para cada legrsiacion y que se trato respectivamente 

en cada caso, toca ahora hablar especiticamente de las 

prestaciones de prevision social dentro as la legislacion 

t'oca!, desde dos puntos de vista, es decir creado la perspectiva 

del trabajador y de la conveniencia del patron. 

El trabajador tiene una serie de necesidades de 

distinta naturaleza que requiere satistacer y que de alguna 

manera signitican una limitante en su rendimiento dentro de la 

empresa, pero 	con que posibilidades cuenta el patron para 

ayudar a la satistaccion de dichas necesidades f ¿ que tan 

conveniente es el otorgar las prestaciones que proceden para el 

trabajador y cual sera el costo de dichas acciones e. 

Esta es una serie de cuestionamientos que se nacen en 

las empresas de la region y del pais, ya que de antemano sabemos 

que al incrementar el monto del salario conjuntamente aumenta la 
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carga tributaria Gel patron vid cuotas obrero patronales, 

S.A.R., aportaciones al 1NFuNAVIT, y aun mas, otorgando 

prestaciones que en un momento dado pueden representar 

deducciones improcedentes y que si representan un desembolso de 

efectivo para la entidad sin beneficio alguno. 

Se requiere de la figura que he venido manejando desde 

un principio, es decir de las presta.- iones de prevision social, 

que bajo ciertas circunstancias y cumpliendo con los requisitos 

que senala la LISk especificamente, puede resolver en gran 

medida los cuestionamientos pianteados en los parrato 

anteriores, los que tocare en el presente capitulo a fin de 

establecer claramente donde se deba aplicar y bajo que 

condiciones, para finalmente llegar a la Integración del pian de 

prevision para una empresa donde se contemple el mayor numero de 

prestaciones una vez que se ha estudiado la conveniencia de cada 

una de ellas, y que es el objetivo de, presente trabajo. 

V . 	— 	1.10 ré l'AM r4 

Como se puede apreciar las prestaciones de prevision 

social se originan para contrarrestar el efecto tributario de 

los ingresos por salarios que en los uitimos anos ha perdido su 

poder adquisitivo, por ello es na esatio el otorgamiento de 

prestaciones al personal de bajos saiarlos que es un /U * de la 

población económicamente activa, 	teniendo como finalidad 

proporcionar al trabajador y sus familiares la satisfacción de 

sus necesidades basicas y la pcsIbilidad ie superar su nivel de 

vida. 
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El fundamento legar de la prevision social, lo 

encontramos en la carta magna en su titulo sexto denominado -DEL 

TRABAJO Y LA 1,11EVISION SOCIAL", El cual no da una definicion del 

concepto senalado, en cambio si menciona este concepto dentro de 

su texto identificandolo con las caracteristicas senaladas con 

antelloriaad referidas al objetivo de incrementar el nivel de 

vida del trabajador, especificamente el art. 1LJ constituye la 

fuente maxima de todas las prestaciones que buscan mejorar las 

condiciones de trabajo, que aseguren la solucion de 

eventualidades tanto del trabajador como de su ramilla. 

En materia liscai el fundamento se determina en la 

fraccion VI. del art. ir de la citada iey (ISH) a la que me 

refiero cuando haga mencion de algun articulo; en esta fraccion 

encontramos varios conceptos que se expresan de manera clara 

como ptevision social, donde no existe la posibilidad de dar 

otro enfoque u otra interpretacion 5 111H se refieren a : 

1) Cantidades que se otorguen al trabajador para cubrir 

la diterencla que puede existir entre ro que paga por una 

incapacidad el 1MUl y el sueldo que recibe el trabajador 

ordinariamente, esta plestacion tiene un efecto que brinda 

seguridad al trabajador ante cualquier eventualidad de un riesgo 

de cualquier naturaleza, ya sea de trabajo o de cualquier otro 

riesgo al que este expuesto, esto logicamente incrementara su 

rendimiento. 
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2) Becas educacionales para la realizacion de estudios 

tanto de los trabajadores o de ;113 hijos y los gastos 

necesarios inherentes, como utlies escolares. 

En este concepto es necesario mencionar que dentro del 

capitulo de salarlos, dentro del mismo ordenamiento, se tipttica 

como ingresos por salarios el importe de las becas otorgadas a 

personas que se obligan a prestar sus servicios a quien otorga 

la beca; sin embargo debemos remitirnos al citado articulo (// 

frac. VI) para defender la posicion ue que no se pagara el 

impuesto por dicho concepto. 

J) Los gastos que realice el patron para proporcionar 

el servicio de guardería a sus trabajadores, independientemente 

de la prestacion del 1M2J por el mismo concepto. 

4) Los gastos realizados por todas aquellas actividades 

que eleven el desarrollo Intelectual y la cultura de Los 

trabajadores y sus tamiilas. 

b) Los gastos necesarios para fomentar la practica del 

aeporte con la ilnalidad ae contribuir al desarrollo titileo y la 

salud de los trabajadores, estos factores son muy importantes 

para que el trabajador integramente se desarrolle y pueda llevar 

a cabo sus actividades cotidianas con el maximo rendimiento. 
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b) Otras de naturaieza analoga, en este punto es donde 

se pueden aplicar otras prestaciones a Las que no se nace 

alusion en torma especifica, donde unicamente se tendra que 

derinir - otras de naturaleza analoga " y cumpliendo con lo 

determinado se pudra otol ger cualqu et concepto consiceranaose 

como prevision social dando el tratamiento correspondiente. 

V . 	. 	CJAILt P.C...:11.* E E 1 1311 	 L.A13 

Y1-1 111TAC1ONE 1)I t'E E V 11:1 C) N 

1 Al. DE 1.A 	ACZ C.: 1 (.)N 

1) E 1. A ke 1.* 	/ / 

Debemos determinar la analogía que guarde el concepto 

que se pretende otorgar con ios cremas conceptos enumriads Ele la 

traccion citada, identiticado cuales son las caracteristicas de 

los 	c nceptos 	enumerados 	para 	identitIcarlos 	con 	Ids 

caracteristicas de los otros gastos que se pretenda nacer. 

Así pues, observo que las caracteristicas oesicas son. 

* que se tratan ae prestaciones en beneticio del trabajador y ae 

su tamiiia. 

* Fretenden el desarrollo y superaciOn tisica, social y 

economice del trabajador y SUS Oeneticiarlos. 

* Tienen por objeto elevar el nivel de viaa del trabajador. 
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En base a ello se puede otorgar cualquier prestación 

que cumpla con ias caracteristicas mencionadas y entre ellas 

tenemos como ejemplo sin limitarse unicamente a las citadas: 

Seguro de vida 

Gastos medicos y hospitalarios 

Fondo de aforro 

Plan de jubilaciones 

Despensas 

Ayuda para gastos de detunclon 

Ayuda para casa-habitacion y de renta 

Ayuda para transporte 

Alimentos 

Dote matrimonial 

Ayuda por nacimientos 

Descuentos en bienes y servicios 

Una descripción breve de cada uno de ellos es.- 

AYUDA PARA RENTA DE CASA, consiste en otorgar una 

cantidad mensual, a los trabajadores que no cuenten con casa 

propia, para renta de casa. 

DESPENSAS, son las erogaciones para proporcionar una 

dotación de productos de primera necesidad como lo es la 

alimentación. 

AYUDA PARA TRANSPORTE se rerieren a las inversiones y 

gastos para proporcionar a los trabajadores un transporte comodo 

y seguro. 
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DOTE MATRIMONIAL, Es una ayuda en bienes al contraer 

matrimonio. 

AYUDA POW NACIMIENTOS, Consiste en proporcionar cientos 

articuloS o bienes cuando nazca un filo del trabajador. 

SEGURO DE VIDA Son las cantidades que se eroguen para 

pagar una prima de seguro de vida unicamente para el trabajador, 

lo que proporcionara seguridad a sus iamiiiares cuando llegue ei 

deceso del trabajador.  

GASTOS MEDICOS  Y HOSPITALARIOS Puede ser cantidades 

que se reembolsen al tiabajador por gastos realizados, cuando 

por algun motivo no sea atendido en las Instituciones de 

seguriel¿:d colectiva. 

TUNDO DE MORRO, Cantidad que aporta el patrón a un 

rondo para generar un aforro al tina! del ejercicio del que 

podra disponer el trabajador. 

PLAN DE JUBILACIONES Se retiere a las capildades 

desembolsadas para garantizar al trabajador la seguridad de 

percibir un ingreso en la edad del retiro.  

AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCIUN, Son las cantidades que 

se reembolsen a los benetIclarlos por concepto de gastos os 

funeral del trabajador. 

DESCUENTOS EN BIENES Y SERVICIOS Estas cantidades se 

pueden otorgar cuando la empresa enajena bienes que los 

trabajadores normalmente consumen y que pueden adquirir dentro 

de la misma empresa a precios interiores que los del mercado, 

dado que corresponde al mismo giro. 
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Estas son algunas pero no las unicas prestaciones que se 

pueden otorgar al trabajador bajo el renglOn de prestaciones de 

prevision social ae naturaleza analuga de la traccion VI UEL 

AUT. r,, sin embargo en las tracciones 11, III, IV, V, VII Y VII 

de mismo articulo, Cambien se nace reterencia a conceptos que 

directamente significan un incremento en el nivel de vida aei 

trabajador por las cuales al igual que tas anteriores no pagara 

Impuesto por dichos ingresos y que como se senara son: 

▪ 	Indemnizaciones por riesgo o entermedad. 

• Las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, asi 
como pensiones vitalicias u otras tomas de retiro. 

* Reembolso de gastos medicos, dentales hospitalarios y 
de tunerai. 

• Las prestaciones de segur:dad social que otorguen las 
instituciones publicas. 

* Los depositos constituidos en el 1NFUNAVIT. 

* Las cajas de ahorros de trabajadores y tondos de 
anorro. 

Tenemos entonces una amplia gama de conceptos que se 

pueden aplicar par* c.nrAripr el mayor beneticio fiscal, el cual 

consiste en que el trabajador que obtenga los conceptos 

senalados los considere como ingresos exentos y que para el 

patron que 108 otorga no significa un incremento en su carga 

tributaria. 
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13UU1,111.. VARA 	 WHAISAJAL~ 

Una vez que se conocen loa conceptos considerados como 

de prevision social paso al anailsis de dicnas prestaciones 

desde el punto de vista del trabajador, sin perder la referencia 

de que se busca que los ingresos se consideren exentos. 

	

Como lo cite anteriormente, 	en diversas tracciGnes de 

el art. 1/ se encuentran los Ingresos a los que puede tener 

acceso el trabajador sin causar ningun Impuesto, pues los 

encontramos dentro de los Ingreso exentos de personas flslcas, 

con ellos puedo afirmar que ',Delu ingreso que llegue al 

trabajador por esta via significa un inqieso llore de impuesto 

alguno, existlendc, ia pcsibliidad de complementar el Sdie.I10 si 

tener por ello que incrementar la carga tributaria para el 

trabajador que como io mencione en su momento es el 

contribuyente mas golpeado en materia fiscal. 

iin embargo existe una l'intente para la percepclon de 

dichos Ingresos, misma que afecta Laicamente al trabajador, pues 

se porfia lograr que el patron otorgara prestaciones sin limite 

alguno para complementar al salarlo muy superiores a ras que a 

partir ae dicha lImItante esta dispuesto a otorgar, como lo 

mencione, el patron limita las prestaciones para evitar correr 

el riesgo de aumentar el monto de los Impuestos que causan el 

pago de salarios, sin embargo cacha rimitante unreamente se 
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aplica para ias percepciones de prevision social que se regulan 

en la traccion VI del citado articulo y no al total de ingresos 

que pueda recibir el trabajador de ias otras tracciones u otros 

conceptos de prevision social. 

Dicha limitante se aplica cuando la suma de ios 

ingresos por servicios personales subordinados, es decir por 

salarios y el importe de la prevision social otorgada de la 

traccion mencionada, rebase de siete veces el salarlo minimo del 

area del contribuyente elevado al ano 

Es conveniente aciarar que se trata de los ingreso por 

la prestacion de un servicio personal subordinado, los que se 

detinen en el art. 	y se retlezen a los salarlos Y 
	ciernas 

prestaciones que se deriven de una reiacion laboral. 

EJEMPLO: 

INGRESOS POR SUELDOS 	 .2h'UUU.OU 

AGUINALDO 	 l'bOU.UU 

PRIMA VACACIONAL 	 l'BUU.UU 

HORAS EXTRAS 	 /hU.UU 

TOTAL 	 31.(150.00 

PREVISION SOCIAL RECIBIDA 	 1¿'UOU.UU 

SUMA DE LOS SALARIOS Y LA PREVISION SOCIAL 	43'050.00 

SALARIO VARA 1995 

1W ENERO -. 	JI MARZO 	: 13,/9 X 9U = 1. —L41.1U 

14 ABRIL - 	4 NOVIEMBRE 15.44 X ¿4/ = J'1113.bb 

5 DICIEMBRE 	- 	31 	DICIEMBRE li,UU X 'LB = 4/b.UU 
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TOTALES 	 ibb = b'dJU.1U 

/ VECES 	 X / 

Jd'aU./U 

En este caso la suma de los salarlos y la previslon 

social son mayores al importe de siete veces el salario elevado 

al ano, caso en el cual se limita ia exterisin de la tracción VI 

del art t/ 

La limitación consiste ele gravar una parte de la 

previsión recibida por el trabajador cuando se presenta la 

situación anterior, el importe de la previsiOn gravada se 

determinara de la siguiente manera siguiendo el procedimiento de 

art. dU del Reglamento de 1SI 

1) Cuando los ingresos por salarlos sean interiores a / 

veces el IIMGAGC elevado al ano, se sumaran con los ingresos 

recibidos bajo el concepto de previsión social del la tracción 

VI del //, el resultado se compara cün el importe de 	veces el 

SMUAGC, si el resultado es mayor a este ultimo importe se debe 

seguir Lios dos siguientes procedimientos para determinar momo 

previsión exenta la cantidad que resulte mayor. 

PROCEDIMIENTO 1 

IMPORTE VE / GMSAGC 

MENOS : 	IMPORTE VE LOS SALARIOS 

IGUAL 	IMPORTE DE LA PREVISION SOCIAL EXENTA. 

PROCEDIMIENTO 2: 
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EL SALARIO MINIMU GENERAL DEL AREA GEUGRAFICA DEL 

CONTRIBUYENTE ( X ) J05 . IMPORTE DE LA l'REVISION SOCIAL EXENTA. 

Por lo tanto el importe de la prevision social exenta 

es el resultado mayor. 

1) Cuando el importe de los salarlos por si mismos 

rebasen el importe de / veces el JMGAGC elevado al ano, sin 

Importar el Importe de prevision social recibida, solo se 

considerara exento un SMGAGC elevado al ano por previsión 

social, es decir: 

EL SALARIO MINIMO GENERAL DEL AREA GEOGRAFICA DEL 

CONTRIBUYENTE ( X ) JG5 = IMPORTE DE LA PREVISION SOCIAL EXENTA. 

EJEMPLO: 

INGRESOS POR SUELDOS 	 29'000.00 

AGUINALDO 	 b'bUU.OU 

PRIMA VACACIONAL 	 2'bUO.OU 

HORAS EXTRAS 	 /50.00  

TOTAL 	 J9.1.)50.UU 

VS. / VECES EL SMGAG 	 JW/10.i0 

CANTIDAD MAYOR 

PREVISION SOCIAL RECIBIDA 

DETERMINACIUN 

1 SMUAGC: 

J9'050.0U 

12'000.00 

DE LA CANTIDAD EXENTA: 

112 ENERO - 	J1 MARZO 13./9 X 9U = 1'241.10 

1U ABRIL - 4 NOVIEMBRE 15.44 X 241 = J'd1J.hti 

5 DICIEMBRE - JI 	DICIEMBRE 11.00 X 2d = 4/6.00 

TOTALES Jbb = 5'5.30.10 
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Lógicamente cuando no se presenta la situación que da 

lugar a la ilmItante, toda la prevision social es exenta. 

En este momento que se ha determinado la prevision 

social exenta de la tracción IV unicamente resta determinar el 

Importe de previsión social gravado, para ello unicamente basta 

restar al total de la prevision recibida el monto de la 

prevision exenta: 

PREVISION SOCIAL RECIBIDA 

MENOS: 	PREVISION SOCIAL EXENTA 

PREVISION SOCIAL GRAVADA 

La cantidad gravada se acumulara el resto de ingresos 

gravados por la prestación de un servicio personal subordinado 

para calcular el Impuesto anual. 

Analizando todos tos procedimientos senalados, atirmo 

que al otot4ar prestaciones de previardn social existe una gran 

ventaja ya que signitica un ingreso libre de impuesto alguno 

para el trabajador y aun cuando existen limitantes para su 

otorgamiento representa un importe considerable que incrementara 

el poder adquisitivo del salario y con ello el nivel de vida del 

trabajador. 

El unico inconveniente de otorgar esta serie de 

prestaciones es, como lo mencione en el capitulo de salarios, es 

que disminuye el porcentaje de sunsiolo acreditable, sin emnargo 

es mas conveniente otorjár un inyr,s, exento que un subsidio 

alto. 
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1'1211V I 131 1.3N 13C,(2: 1.401.1- 

1n lo que se refiere a la retencion por este concepto 

es rec,mendabie aplicar lo que establece el art. Ob del 

reglamento, que en esencia determina una tasa de impuesto 

aplicable, en tuncion de los ingrese percibidos, dicha tasa se 

aplica al importe de previsión social gravada y la cantidad asi 

determinada sera la cantidad a retener, en lo que se retiere a 

declaración anual unicamente se acumulara la previsión social 

gravada al resto de ingresos gravados y se calculara el ingreso 

normalmente. 

El procedimiento del art. lo es el siguiente: 

1V W1 monto de la previsión gravado ae olvide entra ibb y se 

multiplica por 30.4 

Este paso se realiza para prorratear el impuesto que 

corresponderla a un mes del ejercicio y no acumular el total del 

ingreso por previsión social de un soto golpe. 

¿U La cantidad determinada en el paso 1g se suma al resto de 

ingreso gravados por la prestación de un servicio personal 

subordinado, es decir de los demas ingreso por salarios. 

JW Al importe del paso ¿ se le aplica el procedimiento normal 

para la retención del art. 00 y el subsidio correspondiente asi 

como el credito al salario, como se indica en el capitulo de 

salarios. 

452 Simultaneamente se aplica el procedimiento senalado en el 

parrato anterior a los ingreso ordinarios sin incluir id 

prevIsion social. 
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Al impuesto del paso 1 se resta el impuesto del paso cuatro, 

y se dividir& entre el importe determinado en el paso 1, la 

cantidad que resulte, multiplicada por 1UU sera la tasa que se 

aplicar& al importe de prevision social gravada; en importe asi 

determinado sera la cantidad a retener. 

— 	LA E' LA C: 1131 1.. 1 1)A1.) 	la A 1.3 

1'12 	'1' A 1 CJ N Al 	111s Y121bV J. 13 1 C.) N 

C3 C.: 1 A L 1,  A I< A (2U 3 k: N LA :3 

C.) 1' C) kt C.4 A . 

Toca en este momento enrocar las prestaciones de 

precisión social desde el punto de vista del empleador, para 

ello nuevamente recalco el objetivo ael presente tratado el cual 

consiste en otorgar prestaciones de prevision social al 

trabajador que contribuyan al desarrollo económico, a traves del 

incremento de la 	productividad del trabajador como rector de 

producción y elevando su consumo dO bienes y servicios como 

consecuencia de un incremento en su ingreso y por lo tanto en su 

nivel de vida y de sus dependientes económicos, es decir, 

incrementando el nivel de vida del trabajador, buscando 

conjuntamente el hecho de que el otorgamiento de dichas 

prestaciones no implique un incremento en la carga tributaria 

del patron, como consecuencia del pago de salarios y lo que ello 

conlleva. 

Primeramente es necesario para el otorgamiento de 

dichas prestaciones que: 

▪ Representen una deducción para el patrón. 

w No se consideren un ingreso para el trabajador. 



* Motiven al trabajador e incrementen su productividad. 

* Eleven el nivel de diva del trabajado y su familia. 

V . b . 	 1'HUI/1 L11 UN 13e)C.: 1 AL. 

1.31n1J1.1(1 	. 

Los requisitos para la deducción de las partidas de 

previsión social las encontramos en distintos ordenamientos 

iniciando en la LlSE dentro del titulo II Capitulo 2, sección 14 

el cual trata de las deducciones en general, especiiicamente me 

refiero al art 22 tracción 111.- el que indica que 1,)3 

contribuyentes personas morales podran deducir los gastos, 

naturalmente se incluyen los de previsión social, se refiere 

unicamente a personas morales, sin embargo se puede aplicar 

tamrien para personas risrcas, en e: supuesto que para dichos 

contribuyentes no existe reglamentación especifica al respecto; 

tambien se puede mencionar la rraccion VIII que permite la 

deducción de las creaciones o incrementos de fondos destinados a 

pensiones o jubilaciones del personal, agrupando dicho concepto 

dentro de la serle ce prestaciones de previsión social. 

La siguiente reglamentacion se encuentra Cambien en el 

art. 24 de la citada Ley y consiste en que los gastos realizados 

cumpian con una serie de requisitos que en algunos casos 

obstruyen se aedu IDIllUdd, en este «aso se enuncian unicamente 

los que se refieren a 108 de previsión social, y que requieren 

cumpian con ios requisitos siguientes: 

- Wue sean estrictamente indispensables.- Este 

requisito lo podemos respaldar con racilidad, puesto que es de 

todos conocido que el trabajador es quien ha perdido el mayor 
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poder adquisitivo en su salario y que es indispensable 

complementarlo a traves de mecanismos que le permitan recuperar 

parte de lo perdido, ademas que se puede acreditar que es 

necesario este tipo ae Incentivos para motivar al trabajador a 

Otorgar su mayor estuerzo para la realizaciOn de su traoa30 

logrando con ello el mayor y mas optimo aprovechamiento de los 

recursos de la empresa que emplea en su trabajo. 

- Que cuando se trate de la aeduccion de inversIones se 

proceda contorme a lo establecido dentro de la misma ley.- Este 

concepto se aplicara en el caso de construcciones destinadas a 

la prestacion de algun servicio pata los trabajadores, que 

reciban un beneficio directamente, puede ser el caso de las 

Inversiones para el estabiecimienta de comedor dentro de la 

empresa para los trabajadores, el cuot sera deducible dentro del 

renglon de prestaciones de prevision social, en este caso se 

procedera contorme al procedimiento para aplicar las 

depreciaciones. 

- Que se comprueben con documentacion que reune los 

requisitos que senale la Ley.- Este requisito es obvio y se 

cumplira con el comprobante que se otorgue al realizar el gasto. 

- Que estén' debidamente registrados en contabilidad.-

Este requisito se cumplira en el momento en que se haga el 

registro contable ae los gastos realizados, el cual 

independientemente de ser requisito, es necesario para llevar un 

control del monto de las prestaciones otorgadas en cada rubro, y 

a cada trabajador, ademas es tamblen necesario para determinar 

el costo tinanciero y e%, aluario con 1,,s resultados otleniaos. 
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- Que cumplan con los requisitos de retener el impuesto 

a terceros y enterarlo oportunamente - Este requisito se cumple 

en el momento de sumar al monto de 10S salarios percibidos, el 

Importe de la prevision social otc,r,jada a cada trabajador, con 

el fin de calcular el impuesto a retener. 

- Que ros pagos se realicen a personas obligadas a 

solicitar su registro en el V.F.C.. 	1i partimos del hecho que 

la prevision se otorga a los trabajadores de la empresa, se 

desprende que todos ellos estan registrados en el KFC por medio 

del G.A H. de no ser asi no son deducibles los salarios 

erogados. 

- Que estos gastos ( ae prevision social 	se destinen 

a jubilaciones, fallecimientos, invalidez, servicios medicas y 

hospitalarios, subsidios por incapacidad, becas educacionales 

para ros trabajadores y su hijos, fondos de ahorro, guarderías 

infantiles o actividades culturales y deportivas y otras de 

naturaleza analoga.- se observa unicamente como requisito que 

las prestaciones que se otorguen busquen elevar el nivel de vida 

del trabajador y su Lamina, asi pues este punto permite la 

deduccion del total de prestaciones sociales otorgadas. 

- Que dichas prestaciones se otorguen en forma general 

en beneficio de todos los trabajadores.- Si la empresa lo que 

busca es motivar al trabajador ccn ias prestaciones que le 

otorgue, para obtener un mayor rendimiento y aumentar su 

productividad; aplicara estas prestaciones al total de sus 

trabajadores y no solo a unos cuantos, de esta manera cumprira 

con el presente requisito. 
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- Que se establezcan drenas prestaciones en planes 

conforme a los requisitos establecidos.- bs necesario establecer 

un documento que reglamente el otorgamiento de las prestaciones 

a que se naga acreedor el trabajador, y el mejor es el pian de 

previslon social, el cual se debe elaborar y dar a conocer a los 

trabajadores. 

V - 	ANA I. AL :3 1 	 1-/ 	1 V C:U CO1..) 	I.. C.> 13 

lit I!: 1./ U I U• 1. 	 L)1•: I, hl' 10 U C: 1131 L. 1 IDA L) 

Lo mencionado en los parratos anteriores se retier a 

gastos en general, sin embargo espe,iricamente las prestaciones 

de prevIsion social se deben sujetar ademas, a los siguientes 

requisitos en base a los art. 19, 20 y 21 del Neglamento de 13U, 

naciendo la aclaracion de que dimos requisitos se aplican 

unicamente a ia traccion xil del art s4 

• QUe las prestaciones de prevision social se otorguen 

en roma general en beneficio de todos los trabajadores.  

* Que se otorguen a todos los trabajadores sobre las 

mismas bases 

* Que tratandose de planes de seguros de vida solo se 

asegure a ros trabajadores 

* Cuando el plan contenga aportaciones de los 

trabajadores debelan participar por io menos el ib 11 del total 

de los mismos. 

* Los planes (D,beran constar por escrito.  

• Que se etectuen en territorio nacional, excepto 

cuando el trabajador se desempene en otro pais. 



Que se etectuen en reiacion con el trabajador, su 

conyuge, con los ascendientes o descendientes cuando dependan 

economicamente del trabajador asi como los menores de edad que 

dependan economicamente y vivan en el mismo domiciiio del 

trabajador. 

Los puntos anteriores son aplicables a las prestaciones 

de previsión social en general relacionadas en el art. /4; sin 

embargo existe tamblen una reglamentacion especial para los 

planes de pensiones y jubilaciones y para los tonuos de anorto. 

V./.I.- GENERALIDAD DE LAS PRESTACIONES DE PREVISION 

SOCIAL. 

El primer punto citado como requisito en el art. 19 se 

ralleis a la generalidad ae Las pre3taciones, por ello délt),,ilioS 

de entender que las prestaciones deben dirigirse al total de tos 

trabajadores, es decir, que todos los trabajadores tengan la 

misma oportunidad de estar en los supuestos necesarios para 

alcanzar determinada prestacion; no necesariamente signitica que 

todos los trabajadores deban tener la misma prestacion. 

Esto lo debemos tomar muy en cuenta, debido a que caua 

trabajador tiene su individualidad y que las caracteristicas y 

necesidades de ios trabajadores son distintas en cada caso, 

teniendo como consecuencia que cieltas prestaciones solo sean 

aprovechadas por un grupo ae trabajadores y no por la totalidad, 

sin embargo la oportunidad de acceso a ellas es para la 

totalidad de los empleados. 

V./.2.- BASES PAPA EL OTORGAMIENTO DE LAS PRESTACIONES 

DE PREVISION SOCIAL. 
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Un segundo requisito es que ias prestaciones de 

prevision social se otorguen bajo ias mismas bases, este 

requisito independientemente de ser condicionante para la 

deaticiblilaad, aeoe tenerse en cuenta y manejarlo de manera 

adecuada, pues se poaria presentara la situacion de que (41 

resultado esperado de la prevision social fuera Inverso, esto 

es, se espera que como consecuencia del otorgamiento ae las 

prestaciones, que el trabajador aumeate su rendimiento, pero al 

no sentirse motivado debido a la distincion para el otorgamiento 

de las prestaciones, al no considetar las mismas bases pata 

trabajadores que se encuentran en la misma situacion, se deduce 

que las prestaciones no buscan incrementar el nivel ae vida de 

los trabajadores y estos no Canaria un incentivo para 

incrementar su productividad. 

Sin embargo se citan tres excepciones al requisito 

anterior dentro del mismo art. 19 y se reileren a la posibilidad 

de considerar bases diferentes para el otorgamiento de la 

prevision social en los siguientes casas: 

* Cuando se trate de trabajadores de contianza. 

• Cuando existan varios sindicatos. 

* Cuando existan distintos riesgos. 

* Cuando exista personal que labore en el extranjero. 

V./.4.1.- FLANES 011 PUEV1111ON SOCIAL PARA 

TRABAJADORES DE CONFIANZA. 

La primera excepciOn se presenta cuando existe personal 

de confianza, en cuyo caso se podre establecer un plan que se 
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otorgue bajo distintas tases, c,n lelacion al resto ue 

trabajadores. 

Esto obedece a la naturaleza del trabajo que 

desarrollan cada grupo de trabajadores, tanto los de confianza 

como los damas trabajadores; es necesario entonces identificar 

claramente a ios trabajadores consivaraoos como de confianza, 

los cuales la Ley Federal del Trabajo les da tal categoría 

dependiendo de las :unciones que uesempenan, tales como 

direccion inspeccion, vigilancia y fiscalización y las que se 

relacionan con trabajos personales del patron dentro de ia 

empresa. 

Como puede observarse existe una clara distinción entre 

un grupo de trabajadores y otros, pues las reglas a las que se 

sujetan son totalmente distintas, los trabajadores de confianza 

se sujetan a lo establecido del art. ltfL a Ido de la LeT, 

existiendo restricciones como ia prnibicion de afiliarse a un 

sindicato, por lo tanto se justifica el hecho de poder otorgar 

las prestaciones de prevision social bajo distintas bases ya que 

se pueden obtener prestaciones que el sindicato logra obtener y 

a las que los trabajadoras de confianza no tendrían acceso. 

V./.2.2.- PLANES DE PREVISION SOCIAL PARA TRABAJADORES 

DE DISTINTOS SINDICATOS. 

La segunda oportunidad de otorgar prestaciones sobre 

distintas bases, tiene Jugar cuando dentro de la misma empresa 

existen distintos sindicatos, donde cada uno de ellos puede 

obtener las prestaciones para su gremio en tuncion de su 

capacidad de negociacion con el patron. 
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PLANES DE PREVISIuN SOCIAL PARA TRABAJADuREs 

DE DlliTINTOS RIESGOS 01‹ TRABAJO. 

Como tercer concepto que permite otorgar prestaciones 

Sociales sobre distintas bases, tenemos el caso donde los 

trabajadores de la misma empresa tiene riesgos de trabajo 

distintos, en rtirwion al trabaj3 que desarrollan, en este casa  

se permite que la prestacion social se encamine a cubrir 

contingencias que se puedan presentar por el riesgo de trabajo 

al que se somete solo un grupo de trabajadores, y puede 

ocasionar prestaciones mayores solo a esa grupo, 1'40 existe por 

lo tanto la misma base para el otorgamiento de dichas 

prestaciones. 

V./.2.4. PLANES DK PREVISION SOCIAL PARA TRABAJADORES 

UDE LABOREN EN EL EXTRANJERO. 

Limpien pueden existir trabajadores que desempenan su 

trabajo en el extranjero, por lo tanto la naturaleza de sus 

necesidades es totalmente distinta a la de los trabajadores de 

territorio nacional, en este caso se permite Cambien otorgar 

prestaciones acordes con ias caracteristicas del pais donde se 

desenvuelven, presentandse entonces el ultimo caso que senara 

el art. 19 del reglamento de ISR, 

V . 	3 - 	:311.5~11...eni 	VIL.M. VARA 

U'ItAISI1/43,1L,CJIZEIt; . 

otro de los requisitos para permitir la deaucipilluaa 

de los gastos de prevision social, especificamente los que se 

realicen para otorgar seguros a los trabajadores, es el necno de 

que las primas que se eroguen por este concepto sean unicamente 
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para seguros de vida del trabajador si atendemos nuevamente a 

que se pretende elevar el nivel de 	aa del trabajador, debemos 

entender el porque de dicha prestacion, puesto que si el 

asegurado tuese otro, se tratarla de un ingreso disfrazado por 

la prestacion de su trabajo, en lo que se retiere al 

aseguramiento del trabajador proporcionara al trabajador y su 

tamilla ia seguridad de que cuando ocurra el deceso de el mismo, 

se tenaran los recursos y apoyo necesarios es esos momentos tan 

allicIles. 

V . / . 4 . 	AI O 1L-t 'TAC:, 1 UN 1•::i I> 	1. C.) `I; 

En lo que respecta a las aportaciones que tengan que 

nacer los trabajadores conjuntamente con el patron Generan 

participar los lo menos el /5 11 de los trabajadores elegibles o 

que se encuentren en el supuesto; con el tin de que la 

aportacion que haga el patron sea deducible. 

V. / . 	. — 	h.:" I. 1 AL: 1 C> NI l)1;1.. CA.13 e) lo: N 

II: II 11-Z1 '1'UIt 1 t.) NAC. 1 UNA I... 

otro de los requisitos necesarios para la deduccion de 

los gastos de prevision social consiste en que se realicen en 

territ,rio nacional, al respecto el codillo tiscal remite dicho 

concepto a lo que establece la constitucion politica de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Asi pues, es amplio el espacio donde se puede erogar 

las prestaciones de previston social y hacerlas pertectamente 

deducibles. 
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Logico es este requisito pues el objetivo de la 

prevision social es incrementar el nivel de vida del trabajador, 

y es en el y su ramilla en quien debe de erogarse lo necesario. 

Por uit mo un requisito importante que permite la 

deaucibilidad de ios gastos, es el necno de que ,os planes de 

establezcan por escrito, y se den a conocer al trabajador, para 

cumplir con este requisito se erabora el plan de previslon 

social que se detalla en el siguiente capitulo. 

Cada unu de estos requisitos deben de ser cumplidos 

para poder llevar acabo la deduccion de los gastos realizados, 

de no ser asi deben considerarse ingresos acumulables para el 

trabajador y no deducibles para el patron, tendran un costo 

elevado dichas acciones que buscan el beneficio del trabajador 

convirtiendose en una carga muy pesado y costosa para ,a 

empresa, aunada al costo fiscal que origina pagar un impuesto 

sobre una erogacion realizada y no considerada. 

Puedo concluir en este momento, que las prestaciones de 

prevision social se deben oUServat 	el 	o to de vista del 

trabajador y del patron, logrando encontrar La conjuncion en la 

cual los ingresos no son acumulables para el trabajador y se 

consideran deducibles para el patron para ello se deben cumplir 

todos y cada una) de los requisitos aqui establecia0S, Sin 

descuidar ninguno para nc caer en 	supuestos o, no deducir 

dichos gastos e incrementar un resnlado fiscal que no considera 

los gastos realmente realizados. 
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Como se determina en el capitulo anterior, uno de los 

principales requisitos para ia declulbllidad de las gastos de 

prevision social establecidos en el 1.,giamento de ia 1,ey de i,ds. 

es  el hecho de que los planes de pievision social consten por 

escrito y que se de a conocer a los trabajadores, y siendo el 

principal objetivo de la presente investigación, se disena el 

siguiente plan de prevision social, una vez que se analizo la 

conveniencia e impacto de cada una de las partidas que se 

Integran en el. 

Cabe mencionar que las prestaciones que se consideran 

con las que se pueden aplicar a la empresa dada su naturaleza y 

tuncionamiento, y por las caracteristicas del personal Aue 

labora dentro de la misma. 

Como se determina en capítulos anteriores; para 

sustentar juridicamente la prevision social y regular su 

otorgamiento, se (lepe establecer dentro del reglamento interior 

de trabajo el pian de previsic,n social, asi corno las reglas i 

las condiciones para hacerse acreedor a los beneticios otorgadas 

por la empresa, y todos los aspectos que pudieran prestarse a 

confusión, tipificado cada una de las condiciones necesarias 

tanto en el reglamento como en el contrato individual ,> 

trabajo. 
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Asi pues, tomando como base el reglamento interior de 

trabajo propuesto por Manuel Solana Rivero, en su obra Manual de 

Contratos y Documentos Laborales; se disena el siguiente, 

Incluyendo el plan de prevision social: 

Reglamento interior de trabajo de la empresa " ROPA URUAPAN, 

S.A. DE C.V. "; ubicada en el Portal Mercado No. / y o, Col 

centro de Esta ciudad. 

CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES. 

CLAUSULA: 

UNO.- DEF1NICION DE TERMINOS: 

Para la interpretacion de este reglamento entiendase 

como.- 

a) REGLAMENTO: El presente reglamento Interior de Trabajo. 

b) LEY: La Ley Federal del Trabajo vigente. 

c) CONTRATO: El contrato individua, de trabajo vigente en la 

empresa. 

d) PATRON O EMPRESA: A Ropa Uruapan, S.A. VE C.V. Y/0 su 

representante legal. 

c) INSTALACIONES: Las que se encuentran en el centro de trabajo. 

d) PLAN: El plan de Prevision social. 

e) IMSS: El Instituto Mexicano del Seguro Social. 
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DOS.- SUJETOS DE REGULAC1ON 

Estan sujetos al presente reglamento todos los 

trabajadores que realicen cualquier labor para el patron, 

deben observarlo obligatoriamente, por el simple hecho de timar 

o tener relación de trabajo con la empresa. 

CAPITULO 11. INGRESO 

TRES.- CONTRATAC1ON DE SERVICIO 

Todos los trabajadores que presten servicios al patron 

deberan hacerlo aespues de tirmar el Contrato Individual de 

trabajo respectivo, pues este acredita al trabajador que aquí 

labore. 

CUATRO.- TRABAJADORE:J VE NUEVO INGRESO 

Todo traoajadot de nuevo Ingreso debera demostrar las 

aptitudes necesarias est como el adecuado comportamiento para 

desarrollar las labores que se le encomienden, y en caso 

contrario se procedera conforme al presente reglamento y la Ley 

en lo que sea aplicable. 

CINCO.- Al-;FIRANTES A INGRESAR A LA EMPRESA 

Las personas aspirantes a prestar sus servicios para el 

patron llenaran previamente una solicitud que contendra: 

A) Nombre 

13) Nacionalidad 

C) Estado civil 

U) Nombre de la esposa o concubina. 

E) nombre de los Hijos. 

V) Numero de registro de Atiliacion al IMIJG 

G) Edad 
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H) Estudios realizados. 

1) Trabajos anteriores. 

J) Domicilio particular 

K) R.F.C. 

L) Los lemas datos que se requiera. 

CAPITULO III. 

DEL LUGAR Y EL TIEMPO DE TRAIIAJO. 

LUGAR DE TRABAJO 

Los trabajadores iniciaran y terminaran sus labores 

precisamente en el lugar que la empresa designe y deberan 

atender a cuatquier otra actividad conexa a su ocupación 

principal. 

SIETE.- HURA DE ENTRAUA 

La nora de entrada del trabajo sera la que se determine 

conforme al rooi que se establezca para dicho erecto segun la 

temporada. 

OCHO.- DESEMPEND DE LA JORNADA 

La jornada de trabajo aludida anteriormente cebara ser 

prestada de torma ericiente por ros trabajadores, evitando 

cualquier perdida de tiempo. 

NUEVE.- OBLIGACION DE CHECAR 

Al inicio de la jornada diaria, los trabajadores 

deberan checar en la torma que Les racilite el patrón, su hora 

de entrada; e Igualmente lb haran al termino de la jornada, el 

Incumplimiento de esta disposicion originara que se tenga por no 

trabajado el dia. 



DIEZ.- RETARDOS 

Los trabajadores que Ingresen a sus labores después de 

la nora de entrada seran sancionados en los terminos del 

presente reglamento. 

CAPITULO IV DE LA JORNADA DE TRABAJO. 

ONCE. DURACION DE LA JORNADA DE TRABAJO 

La jornada de trabajo sera de 4d horas semanales. 

DOCE.- HORARIO DE TRABAJO 

El horario de entrada y salida al trabajo sera 

especificado en la clausula siete con la salvedad siguiente: 

El horario senalado en el parran) anterior podra ser 

moditicado a petición de la empresa y por necesidades del la 

misma cuando asi lo estime pertinente sin mayor tramite. 

THECE.-EJTANCIA DE LOS TRABAJADORES DURANTE LA JORNADA 

DE TRABAJO 

Los trabajadores sin excepción alguna deberan estar en 

sus Lugares de operación e iniciar SU3 iabores exactamente a la 

nora senalada en la clausula anterior, sin embargo se clara una 

tolerancia de 	minutos para casos excepcionales y no como 

derecho permanente, el personal que Llegue despues de esta nora 

sera optativo para la empresa el recibirlo o no, si el 

trabajador no tuera admitido se le anotara la correspondiente 

taita de asistencia injustificada para todos los aspectos 

legales a que naya lugar, si la empresa decide admitir al 

traLajo despues de transcurrida la mencionada tolerancia, solo 

tendra la obligacion de pagarle el tiempo electivo que nava 

trabajado durante el ala correspondiente. 
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CATORCE.- COMPUTACION DE RETARDOS 

Para erecto de computar los retardos, los meses se 

contaran por periodos de JO días que coinCidiran con los de 

calendario. 

QUINCE.-TIEMPO DE DESCANSO EN JCtNADA CORRIDA 

La empresa concedera media nora en caso de jornada 

continua de trabajo para que los trat)ajadores tomen dentro de la 

misma sus alimentos y reposen quedando comprendido dicho lapso 

de acuerdo al rool que al erecto se senale. 

DIEZ Y SEIS.- TIEMPO EXTIMRDI NAV LO 

Cuando por circunstancias especiales se aumente ia 

jornada de trabajo el tiempo excedente se considerara como 

extraordinario y se pagara como tal, siempre que medie previa 

orden expresa y por escrito del representante de la empresa y 

sujetandose a lo establecido al respecto en la Ley, orden sin ia 

cual no se aceptara el tiempo extraordinario. 

DIEZ Y SIETE.- REGLAS PARA EL TIEMPO EXTRA 

Para la prestacion del tiempo extraordinario a que se 

retiere la clausula anterior, se deberan ademas, sujetar al resol 

que al erecto se disene, de manera que la empresa pueda planear 

el tiempo extra necesario y la toma adecuada de cubrirlo. 



DIEZ Y OCHO.- USO DE LA TARJETA PARA CHECAR 

Cada trabajador es responsable del uso de su tarjeta de 

tiempo, cualquier irregularidad en el mal uso de la misma sera 

sancionada de acuerdo con lo que senara este reglamento. 

CAPITULO V.- UTAS DE DESCANSO Y 

VACACIONES. 

DIEZ Y NUEVE.- VACACIONES Y OLAS DE DESCANSO 

Las vacaciones y ellas de rescanso obligatorios seran 

los senalados por la Ley o en el contrato respectivo. 

VEINTE.- FALTAS 

Los que falten sin permiso ni justificación el dha 

anterior o siguiente a los establecidos como de descanso 

obligatorio o vacaciones se varan acreedores a la imposición de 

una sanción ne conformidad con el presente reglamento. 

VEINTIUNO.-VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL 

La empresa concedera vacaciones anuales conforme a lo 

senalado por la Ley o a lo establecido en el contrato 

respectivo, as' mismo de cubrira la prima vacacional 

correspondiente como se indica en el plan de previsión social. 

SIGUIENTE.- PREMIOS POR ASISTENCIA 

La empresa otorgara un premio por asistencia de un 1U e 

sobre el salarlo cuota diaria del mes multiplicado por 1.U4OL o 

el factor de integración de aguinaldo y prima vacacional que 

corresponda; misma que se entregara junto con su salario en la 

primera nomina posterior a la terminación del mes; a las 

personas que durante el mes no tengan ningun retardo registrado. 



SIGUIENTE 2.- FkEM1013 PON PUNTUALIDAD 

La empresa otorgara un premio por puntualidad de un 1U 

* sobre el salario cuota diaria del mes multiplicado por 1.0452 

o el factor de integracion de aguinaldo y prima vacacional que 

corresponda; misma que se entregara junto con su salario en la 

primera nomina posterior a la terminacion del mes; a las 

personas que durante el mes no tengan ninguna falta registrada, 

independientemente de que la ialta sea justificada o 

injustiricada. 

V E 1 NT I 1/013 - COMPUTAC ON PANA VACACIONES 

Para el disfrute de las vacaciones se computaran 

unicamente días laborables, es decir los que no esten incluidos 

en el descaso semanal, ni 103 alas de descanso obiigatorio 

senalados en la Ley. 

CAPITULO VI 

HIGIENE Y SEGURIDAD. 

VEINTITRES.- MEDIADAS DE SEGUNIIAV 

La empresa podre adoptar las medidas de nigiene y 

seguridad que estime pertinentes y las que las autoridades 

competentes senalen. 

VEINTICUATRO.- CUMISION DE HIGIENE 

Se formara una comision mixta permanente de nigiene y 

seguridad. 

VEINTICINCO.- OBLIGACIONES DE LA CoM1SION 

Seran atribuciones obligatorias de la Comision Mixta 

permanente de Higiene y seguridad: 

129 



1) Armonizar los preceptos de higiene en general 	con los de 

higiene comercial. 

1) Proponer medidas para prevenir los riesgos del trabajo Y 

vigilar que estas se cumplan estrictamente, asi como los alas y 

horas para nacer limpieza y aseo, 

J) Vigilara que la Empresa proporcione a los trabajadores los 

equipos ae protecciOn que sean necesarios, especialmente para 

proteger a menores y embarazadas de labores insalubres o 

peligrosas. 

4) Los trabajadores se abstendren de realizar todo acto qua 

pueda poner en peligro su propia seguridad, la de sus companerus 

o la de la Empresa. 

5) Senaiar la toma y el tiempo en que los trabajadores deberan 

someterse a examenes medicus y a ias medidas protilacticas que 

dicten las autoridades. 

VEINT1SEIS.-COLOCACION DE EXTINGUIVOI:ES 

En lugar estrategicos de la Empresa se colocaran 

extinguidores asi como botiquín de emergencia debiendo nombrar 

la comision ce seguridad e higiene, la persona que deba prestar 

los primeros auxilios. 

VEINTISIETE.-ENFERMEDADES CUNTAGIUtJAS 

Cuando un trabajador contraiga alguna entermedad 

contagiosa, este o cualquier otro trabajador de la Empresa que 

tuviere conocimiento del hecho esteran obligados de inmediato a 

dar aviso a fin de que el trabajador enfermo pueda ser examinado 

por los medicos del 1MSS. 
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CAPITULO VII 

SEGURIDAD SOCIAL 

VEINTIOCHO.-INSCRIPCIuN EN EL 1MsS 

La empresa inscribira a sus trabajadores en el 1MSS 

quedando en consecuencia cargo de esta institucion el 

otorgamiento de las prestaciones en dinero y en especie 	que 

otorga en los terminos de la Ley del seguro social y los 

reglamentos. 

VEINTINUEVE.-INCAPACIDADES DE TRABAJO 

En caso de ausencia por entermedad general O accidente 

de trabajo los trabajadores, para justiricar sus faltas deberan 

presentar a la empresa las constancias de incapacidad que expida 

el 1MSS. 

En caso contrario se consideran las taitas como injustiticadas 

TREINTA.- JUSTIFICAC1ON DE FALTAS PoR INCAPACIDAD 

Las taitas de los trabajadores por entermedades o por 

accidente de trabajo seran justiticadas por las incapacidades 

expedidas por el 1MSS unicamente. 

CAPITULO VIII 

PERMISOS. 

TREINTA Y UNO. 	SOLICITUD DE FEVMISuS 

Los trabajadores estar) obligados a solicitar ios 

permisos para tallar a sus labores al patron directamente, toda 

/alta no amparada por permiso o que no obedezca 	a causa 

justiticada se computara como injustiticada. El mismo criterio 

regara en casos de licencias. 



TREINTA Y DOS.-UTAS DE PERMISO INJUSTIFICADOS 

Fara ;os dias de permiso injustiticados tos 

trabajadores deberan ajustarse a lo establecido en las clausulas 

respectivas del contrato de trabajo vigente en la empresa y en 

todo caso lo acrediten con la constarla escrita expedida por el 

patron. 

CAPITULO IX 

LUGAR Y OLAS DE PAGO. 

TREINTA Y TRES.- UTAS DE PAGO Y LUGAR 

Los salarios de los trabajadores 	seran cubiertos en 

el local de la empresa dentro de la jornada de trabajo los dias 

sabados de cada semana. 

TREINTA Y CUATRO.- ENTREGA DEL SALMUO 

El salario del trabajador sera entregado unicamente al 

mismo, salvo casos excepcionales en los que se acepta apoderado 

con carta poder de aquel firmada ante dos testigos, en terminos 

del art. 1UU de la Ley. 

TREINTA Y CINCO.- FIRMA DE COMPRuBANTE3 DE PAGO 

Los trabajadores estar) Obligados a tirmar los recibos 

de raya o libro de raya mil como las tarjetas se asistencia o 

cualquier otro documento que exija a empresa como comprobante 

del pago de salarlos o de cualquier otra prestación. La negativa 

del trabajador a otorgar la tirma en los documentos que se 

retieren esta clausula relevar& a la empresa de cumplir con la 

obligación de que se trate. 

I sl 



CAPITULO X 

PLAN DK 

PREVISION SOCIAL 

La empresa ROPA URUAPAN, S.A. DE C.V., Considnte del 

esfuerzo de los trabajadores de esta empresa para lo lograr sus 

objetivos, y buscando motivar los para que incrementen su 

eticiencia, disminuyendo en la medida de io posible, los 

dificil.' tiempos que estamos pasando los Mexicanos y elevar su 

nivel de vida, ha disonado el siguiente PLAN DE PREVISION 

SOCIAL, Mismo que se sujetara a lo siguiente: 

REQUISITOS DE PAR1lCIPACION: 

A) Podran participar todos los trabajadores de la 

empresa que asi lo manifiesten por escrito, y que cumplan con 

los requisitos establecidos para tener acceso a cada prestaciOn. 

b) Deberan ademas, rendir su maximo estuerzo en las 

actividades que realicen entro de la empresa, de tal manera que 

logren sentir la tiliacion por la empresa y contribuyan en gran 

medida al logro de 106 objetivos de la empresa, consientes de 

que al desarrollarse esta de desarrollan conjuntamente con ella. 

C) Los trabajadores que se obliguen a cumplir con lo 

establecido en el presente reglamento. 

VI.- GENCIA UkL PLAN 

El presente plan tendrá vigencia a partir de la 

manitestaciOn del consentimiento de los trabajadores. 



PRESTACIONES QUE CONTEMPLA KL PLAN. 

Debido a las características de cada prestacion, en 

relacion con las características de la empresa, y (1espues .181 

analisis de la conveniencia ae cada prestación, las prestaciones 

que se otorgaran se presentan en los siguientes puntos con sus 

respectivas condicionantes y requisit,,s. 

PUNTO 11 VACACIONES.- La empresa otorgara a los trabajadores 

que nayan cumplido un ano de seiiicio en la empresa, ias 

vacaciones que por ley corresponden mas dos días adicionales, 

dentro de los seis meses posteriores a ia lecha de cumplir el 

aniversario, mismos que se incrementaran dos anos por cada ano 

de servicio hasta llegar a doce, tal y como se indica en la Ley 

Federal del Trabajo. 

PUNTO 2) PRIMA VACACIONAL.- La prima vacacional a que se 

refiere la Ley sera la que en ella mismo se establece, mas un i 

t adicional sin rebasar del equivalente a lb Salarlos Miramos, 

que en este momento representan 	$ ¿db./5., dicna ¡rima se 

pagara junto con las vacaciones correspondientes. 

PUNTO J) AGUINALDO.- La empresa otorgara a los trabajadores 

JU alas de salarios, como gratiticaclon anual o aguinaldo por 

ano ae servicio, mismos que se cubriran en dos partes, la 

primera se entregara dentro de tos primeros 1i alas de 

diciembre, y la segunda parte a mas tardar el die b de enero aei 

siguiente ano. 

PUNTO 4) P.T.U. Los trabajadores participaran en las 

utilidades de la empresa, como lo indica la Ley, en 105 

porcentajes establecidos por la misma. 

I.J4 



PUNTO :;; ISIMA DOMINICAL.- Debido a la naturaleza de las 

operaciones oe la empresa nace necesario laborar el ala domingo 

y por este hecho, la empresa otorgara la prima dominical que por 

Ley corresponde adicionada con un i a mas ae la cantidad minima 

establecida sin exceder ae un salarlo minimo. 

PUNTO i) GA:aTUII MEDICOS Y HOSFITALAIIIOS.- Cuando por algun 

motivo el trabajador realice gastos mealcos y/o hospitalarios, 

de los cuales tenga que hacer un desembolso, la empresa 

reembolsara los gastos realizados siempre y cuando los pica el 

trabajador a nomnre de la empresa y cumplan con todos los 

requisitos para hacerlos deducibles. 

PUNTO )) 3NGUNO DE VIDA COLECTIVO.- La empresa contratara 

un seguro de vida colectivo para sus trabajadores, los que 

tendran derecho a ser cubiertos por el mencionado seguro desde 

el momento en que acepten su particapacion en el presente plan; 

buscando con ello dar seguridad al trabajador ante una 

eventualidad y lograr por ro tanto que mejoren su rendimiento y 

productividad. 

PONTO 	FONDO DE AHORNO.- La empresa haca aportaciones 

mensuales en ia misma proporcion que el trabajador para la 

constitucion de un fondo de anorro para el trabajador, dicha 

aportacion por ambas partes sera de un lit del salario cuota 

diaria elevado al mes; pata ello al trabajador, despues de su 

autorización, se le descontara la cantidad correspondiente de su 

nomina el cual se hace conforme se menciona en las primeras 

clausulas del presente reglamento. 
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El fondo de aforro tendra por objetivo ayudar a Los 

trabajadores en la solucion de cualquier eventualidad economica, 

para ello destinara parte del tonao del monto a otorgar 

prestamos a ios trabajadores, cuyo monto no sera superior al UU 

de sus aportaciones, para ello deberan haber aportado al tondo 

por lo menos tres meses anteriores a la techa del prestamo y no 

tener ningun adeudo con el tondo para tener acceso a el prestases 

senalado; los prestamos generaran un enteres a cargo del deudor 

a una tasa equivalente a ia as los CETEU o su equivalente a la 

techa de otorgarse el prestamo, los importes restantes del tondo 

se invertiran el los instrumentos a cargo del gobierno federa* 

que al respecto indique la SHCP. 

El retiro del tondo por parte del trabajador, se tiara 

en el mes de diciembre de cada ano conjuntamente con los 

intereses generados por el fondo; si existe algun adeudo por 

parte del trabajador se descontara os la parte que corresponda 

repartir. 

Oeberan participar por ¡o menos el 	de ios 

trabajadores en la constitucion de este tondo de ahorro. 

La administracion del Fondo estar& directamente a cargo 

de la institución de credito que al electo senalen los 

trabajadores por acuerdo de mayoría, evitando con ello una carga 

adicional de trabajo para la administración del tondo a la 

empresa, buscando ademas la posibilidad de que la institución 

tinanciera pueda otorgar prestamos a los trabajadores con 

recursos propios. 

lib 



Sin embargo se integrara un comité tecnico que seran 

los unicos facultados para girar instrucciones a la institucion 

de credito que administre el fondo, dicho comité se formara por 

un representante de los trabajadores, un representantes de los 

trabajadores de confianza y uno reviesentante del patron; las 

decisiones se tomaran por mayoria despues de un consenso. 

El comite deber& informar a los trabajadores sobre sus 

aportaciones, de los prestamos otorgados y de la administración 

en general del fondo, dentro del mes siguiente a la terminacion 

del ejercicio. 

PUNTO 9) CLUB DEPORTIVO.- La empresa contraera un contrato 

con el club deportivo " X " para que los empleados de esta 

empresa y sus familias, tengan acceso a el y practiquen el 

deporte que mas les acomode, lesarrollandose física y 

mentalmente, para el adecuado desempeno de su trabajo e 

incremento de su productividad, as1 como de si vida misma. 

PUNTO 1U) BECAS.- La empresa otorgara una beca a uno de los 

hijos del trabajador o al trabajador mismo que realice estudios 

en cualquier nivel educativo del sistema educativo mexicano, 

para ello cubrira directamente el bU t de las colegiaturas 

correspondientes de manera mensual; siempre y cuando los becados 

logren obtener un promedio de U. como caliticacion del curso 

respectivo, originando que de no cubrir dicho promedio se retire 

la beca otorgada. 

PUNTO 11) GASTOS POR FUNERAL.- La empresa reembolsara los 

gastos del tunerai debidamente requisitados, a los trabajadores 



que perdieran a un miembro de su ramilla, y apoyara moralmente 

al trabajador en estos mementos tan drticrles. 

PUNTO 11) UNIFORME:,.- La empresa proporcionara a ,os 

trabajadores de la empresa los unitormes necesarios para el 

desempeno de sus labores, bebiendo portarlos de manera adecuada 

y en todo momento de estar laborando, el trabajador sera 

responsable del adecuado uso de los mismos para prolongar su 

uso. 

PUNTO 1J) DOTE MATRIMONIAL.- La empresa otorgara un mes de 

salarlo a los trabajadores que contraigan matrimonio por primera 

vez y que no hayan recibido anteriormente la presente 

prestacion, siempre y cuando hayan ,umptido un ano de servicio 

en la empresa. 

PUNTO 14) DESPENSAS.- Teniendo en conocimiento que una parte 

del salarlo dei trabajador se destina a la adquisicion de 

productos alimenticios, ia empresa e.torgara a los trabajadores 

de la empresa, vales de despensa equivalentes al 4U4 del salarlo 

cuota diaria, dicnos vales seran canjeables en tiendas de auto 

servicio y se destinaran unicamente a productos de primara 

necesidad, para ello deberan guardar y proporcionar a la empresa 

los ticllet de compra que amparen los articulos adquiridos, en la 

Inteligencia de que si no se les Ja el destino correcto se 

suspendera su otorgamiento. 

PUNTO 15) DESCUENTOS.- A los trabajadores de esta empresa se 

les otorgara un descuento especial del lu al lb 11 de descuento 

en la compra de articulos que de venaen en la misma tienda, 

dependiendo del articulo de que se trate, para ello, en el 
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momento de nacer la compra patinan la autorizacion del descuento 

respectivo al encargado de ia tienda. 

PUNTO lb) GUBS1b1US FUE INCAPACIDAD.- En los casos ae 

incapacidad, ya sea por entermedaa no profesional o por riesgo 

de trabajo, donde el 1MSS No cubre totalmente el salarlo del 

trabajador, la empresa cubrir& el faltante, de tal manera que el 

trabajador perciba su salario integro. 

CAUSAS DE UUSFENSION U EXTINCION DEL 

PLAN DE PREVISION SOCIAL. 

SUSPENSION POR TRABAJADOR: 

El presente plan se suspendera por trabajador cuando: 

A) TERMINACION DE WELACION LABuRAL.- El presente plan se 

suspender& cuando termina la relacion de trabajo, cualquiera que 

sea la causa de la resciaion del contrato de trabajo. 

8) VOLUNTAD DEL TRABAJADOR.- 	La manifestación del 

trabajador que no desear seguir part:cipando en el plan, tambien 

sera motivo de suspension del plan. 

C) FALLECIMIENTO.- A la muerte del trabajador se suspende el 

presente plan. 

O) YALTA DE CUMPLIMIENTO.- Sera un motivo de suspension de 

la prestaciones que otorga ente plan el incumplimiento de las 

obligaciones y requisitos que en el mismo se establecen. 

EXTINCION DEL PLAN 

El presente plan se extinguira: 

E) Cuando el numero de trabajadores que participen en el plan 

sea interior al /5* de los que puedan participar en el plan. 

F) Por acuerdo unanime de los trabajadores. 
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U) Cuando las disposiciones tiscetes no hagan posible la 

deduccion de las prestaciones otorgadas. 

H) Cuando sea necesario una revision al presente que origine un 

mejoramiento en las prestaciones que se otorgan para reailzai 

una mejor planeación. 

1) Cuando la situacion economice de ia empresa no permita seguir 

otorgando las prestaciones aqui establecidas. 

SITUACIONES NO CONTEMPLADAS 

Cualquier situacion no prevista en el presente pian, 

sera resuelta por en patron conjuntamente con el interesado. 

CAPITULO XI.- OBLIGACIONES UE LOS TRABAJADORES. 

TREINTA Y SEIS.- OBLIGACIONES 

Ademas de las obligaciones derivadas del contrato 

respectivo y de las que senala el art. 134 de la Ley, el 

personal tendra de manera especifica, las siguientes: 

a) Apegarse estrictamente a todas las disposiciones de este 

reglamento. 

b) Realizar su trabajo con ericiencia y cuidado. 

c) No distraer a sus companeros con actos o conversaciones 

ajenas a su labor. 

U) No separatse de su crea de traba )o derivados del proceso de 

trabajo. 

e) Ser disciplinado y observar buena conducta en el desempeno de 

sus labores, cuidando de su presentacion y buenas costumbres en 

general. 

i) Prestar auxilio inmediato cuatia peligren las peisonas o 

traeres de la empresa o de sus campaneros de trabajo. 

14U 



g }  Guardar la mas estr :ta discrecion cobre los asuntos de ia 

empresa. 

h) Usar los sanitarios para el fin especifico. 

1) Usar las maquinas y herramientas propiedad de la empresa en 

la loma que esta senale. 

j) Reportar a La direccion de la empresa los desperfectos e 

Irregularidades que notan en la maquinaria o en sus 

instalaciones. 

K) Cooperar plenamente en los casos que la empresa lleve acabo 

una investigación para aclarar asuntos de trabajo. 

1) Varar revision a la entrada y salida de la empresa por el 

personal de vigilancia. 

m) Acudir al trabajo portando el uniforme proporcionado por la 

empresa, ue no hacerlo no se permitira el ingreso y se 

considerara taita iniustillcaaa 

n) Presentarse a trabajar el en horario senalado, y debidamente 

aseado, asi como cuidar su aspecto general, 

o) Respetar o atender a la clientela del patron en caso 

necesario. 

CAFITULU XII.- VUGhlblelONEU. 

TRW1NTA Y fULTE.- V1:0111B1C1ONEf; 

Uueda estrictamente prohibido al personal de la 

empresa: 

al Portar armas de cualquier clase dentro de la empresa. 

b) Realizar su trabajo teniendo puestos anillos, pulsera, 

callares, aretes o cualquier otro objeto que pueda originar 

algun accidente. 
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c) Efectuar cualquier acto que ponga en peligro su seguridad o 

la de los (lemas y que pueda lanar el mobiliario y equipo en 

general propiedad de la empresa. 

e) Suspender sus labores o abandonarlas sin previo aviso. 

i) Presentarse en estado de embriagues, en estado inconveniente 

o bajo la iniluencia de aigun narcotico o droga enervante, asi 

como introducirlos en ingerirlos en ioa locales de la empresa. 

g) Obstaculizar o entorpecer las labores productivas de ia 

empresa. 

n) Comunicar a personas ajenas a la empresa iniormes sobre 

asuntos o negocios de la misma. 

1) :Sacar de la empresa documentos, utiles, herramientas u 

objetos pertenecientes a la misma o que esten bajo su cuidado o 

custodia. 

j) Introducir a la empresa objetos ajenos a la misma. 

Realizar labores distintas o ajenas a la empresa en el 

interior de la misma o durante la jornada normal de trabajo. 

1) Introducirse dentro de los locale3 de la empresa o permanecer 

en ella fuera de las horas de trabajo. 

m) Formai grupos en sanitarios, pasillos, oficinas o lugares de 

trabajo en noras de labor. 

n) Alterar o modificar registros de control propios de la 

empresa. 

o) Fumar dentro de zonas prohibidas. 

p) Realizar actos contra la moral y tuertas costumbres. 

q) Dormirse en horas de trabajo. 

r) Realizar actividades en lugares peligrosos o insalubres. 
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st Alas mujeres embarazadas, realizar cualquier actividad que 

ponga en peligro su salud o su vida. 

t) Introducir a la empresa personas ajenas a la misma. 

u) Todos aquellos actos que Impliquen una prohibición derivada 

de alguna disposición legal, contractual o reglamentaria. 

CAPITULO XIII CANCIONES. 

TREINTA Y OCHO.- PECCIIIIUN VE CONT'RA'TO 

Son causas de rescision del contrato las senaladas en 

el art. 41 de la Ley. 

TREINTA Y NUEVE.- SANCIONES FOR VIULACION AL REGLAMENTO 

Todas la violaciones a este reglamento, a la Ley, o al 

contrato respectivo, que no sean causa de RESCISION de contrato, 

seran sancionadas por la empresa con suspensión de trabajo sin 

goce de sueldo hasta por ocho días, el departamento de personal 

en cada caso vara las investigaciGnes correspondientes, 

escuchando siempre al trabajador a quien se le notiricaran las 

medidas disciplinarias oportunamente. 

CUARENTA.-SANCIONES DE RETARDOS 

LOS retardos injustiticados se sancionaran de la iliant,,ra 

que a continuación se indica, sin perjuicio de que la empresa 

una vez cumplido el termino a que se refiere la claUsula 

correspondiente del presente reglamento, no admita a los 

retrasados: 

- Un retardo injustificado en el lapso de treinta dias.-

Amonestacion. 
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- Dos retardos injustificado en el lapso de treinta dias.-

Suspension de un die sin goce de sueldo 

- Tres retardos injustiticado en el lapso de treinta dias.-

Suspension por dos dia sin goce de sueldo. 

- De cuatro a cinco retardos Injustificado en el lapso de 

treinta dias.- Suspension por tres dia sin goce de sueldo. 

- De seis a diez retardos injustificad, en el lapso de treinta 

ellas.- Suspensión por cinco dias sin goce de sueldo. 

De once retardos ituustiticado en adelante en el lapso de 

treinta dias.- Suspension por ocho dias sin goce de sueldo o 

rescision del contrato de trabajo por considerarse falta de 

probidad, segun la decida la airecciOn de la empresa. 

CUARENTA Y UNO.- SANCIONES FUE ROBO 

El robo leve cometido por el trabajador: Amonestacion. 

Reincidencia en robo leve: Rescisión del contrato. 

Robo grave: rescision del contrato, sin perjuicio de la denuncia 

penal respectiva. 

CUARENTA Y DOS .- SANCIONES DE LA LEY 

La aplicación de las sanciones a que se refiere el 

presente reglamento se tiara sin perjuicio de lo senalano por la 

Ley. 

CUARENTA Y TRES.- 1NFURMACIUN DE SANCIONES A LOG 

TRABAJADORES 

Las sanciones a que se refiere este reglamento seran 

impuestas por la empresa intormanlc, a ius trabaja lores de 

conformidad con lo establecido en sus clausulas respectivas. 
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CLAUSULAS TRANSITORIAS 

111 1 MENA - 	El presente reglamente sera enviado a imprimir y 

sera distribuido para ,7anocimient,-, le Lodo el personal ademas 

sera lijado en lugares visibles de la empresa. 

SEGUNDA.- Este reglamento entrara en vigor a partir del día de 

su deposito ante la autoridad laboral respectiva, y su 

observancia es de caracter obligatorio pala todo el pers..nai.  

TERCEUA.- Este reglamento podra ser modiricado o complementado 

de comun acuerdo entre las partes y notiricado oportunamente a 

las autoridades respectivas, así como a los trabajadores de la 

empresa. 

.1& .L.A k'12(iI)LJCJWI 	LJA13 Y 

1.11VALLJACJ 1C.,114 . 

Un elemento Importante en El proceso productivo, es la 

calidad de la mano de obra, su auministracion y sus condiciones 

de trabajo, podría afirmar que es el elemento mas Importante le 

dicha relacion, por ello debe buscarse que la actitud uel 

trabajador hacia el desempeno de sus funciones este en relacion 

con ia satisfaccion personal conjuntamente con el logro de los 

objetivos de la institucion, es decir, que se incremente la 

productividad dentro de la empresa a traves de los trabajadoles. 

En este capitulo determinare la manera de medir la 

productividad que se genera como consecuencia de Id aplicacion 

de las prestaciones de previsuon social. 

Erroneamebte Uhd gran mayoría de autores atirma que la 

productividad solo se puede aplicar a ia produccion, Si se 

analizan las definiciones que dan de la productividad, se 
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demuestra ..7,araMente que es aplicable en cualquier sistema, 

incluyendo ios servicios o el comercio. 

DEF1N1CluN DE LA li:UDUCT1V11,A,i 

For ello primeramente empiezo por dar una definicion de 

lo que en mi opinion es la productividad. 

Es el maximo aprovechamiento de los recursos que se 

utilizan dentro de una entidad, para obtener los mayores 

productos, servicios o ventas; es ,a coordinacion perfecta de 

los distintos elementos del proceso productivo y operativo: 

maquinaria, materia prima, mano de corra procesos de produccion 

etc., que ¡ermita ocupar un lugar er, el mercado, aratir costos, 

aumentar utiiidades. mejorar el servi;:io 

La lngenieria Industrial determina la productividad 

como la reiacion entre el producto y el insumo, esto es: 

PRODUCTO 

klDUCTIV1DAD 

1NSUMU 

(itr -, concepto de productividad es " Es el uso etIciente 

de recursos -Traba)o, Capital, Tierra, Materiales, Energía 

Intruld in- en la produccion de diversos bienes y servicios " 

FrcK,)uerir:. 1991:J1i) 

Los elementos generales de las definiciones de 

productividad concluyen en la reiaci—n entre los resultados y el 

tiempo que se lleva conseguirlos, la variable dei tiempo se 

puede intercambiar por Los Insumos u L'ecursc)s ne , 	vira 

conseguirlo. 
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Como se puede deducir de las definiciones anteriores el 

recurso humano es la principal figura que tiene participacicn en 

cada uno de los elementos dei proceso productivo, es deciz, en 

el manejo ae la maquinaria, en la administracion de la materia 

prima, en la produccion ae los articulas, en la prestacion del 

servicio, en la venta de los productOs, en la direccion de la 

empresa, etc. por lo tanto el mejor aprovechamiento ae los 

recurso depende directamente dei t,v7tor humano, luego entonces 

los trabajadores son la principal tuente generadora ae la 

productividad. 

De esta manera se debe buscar que el tratajacior se 

encuentre muy motivado dentro de ,a empresa, y como sa na 

mencionado anteriormente, es estos momentos son quienes recinen 

el ingreso mas bajo del estrato social, no signitica esto que el 

ingreso sea el principal tacto' de motivacion de los 

trabajadores, pues ellos pueden reaccionar positivamente ante 

prestaciones adicionales al salario 4ue incrementen su nive dP 

vida y sustituyan en gran medida la satistaccion de sus 

necesidades primarias, teniendo como consecuencia un incremento 

en su productividad. 

AUEA:.; DE LaVrLtWiuN 	LA ISLiDlieTIVIDAD 

LA AFLICACIUN DE LA PW ,  V1L, IUN SOCIAL. 

Del punto de vista del mejor aprovechamiento de 

recursos economicos, tenemos que con el otorgar prestaciones de 

prevision social a los trabajadores se obtendra directamente un 

anorro en el pago ce cuotas obrero patronales al IMSU y en las 

aportaciones al 1NYUNA lT, ya que como se determino en el 
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capitulo relativo, la mayoría de estas prestaciones permiten no 

integrarse dentro del salario y el ahorro generado en este 

concepto puede destinarse a otras actividades que generen nuevos 

rendimientos, es decir, el mejor aprovechamiento de otros 

recursos, pot ejemplo, los ahorros generados por ios concepto 

senalados se pueden destinar a cuDiir adeudo, por los que se 

pueda obtener descuentos por pronto pago contribuyendo a la 

aisminuclon de loS costos e increment:, ae las utilidades. 

Otro punto de partida para la evaluacion de la 

productividad se detecta por el sentimiento de confianza que da 

la empresa que garantiza el empleo al trabajador y que le 

permitlra satisfacer necesidades que al salarlo por si mismo no 

permitirla. 

VI. 2.J.METOVOU VE EvALUAClUh VE LA FRUVUCTIV1VAD 

E2TAULEC11)U3 

()entro de la empresa se tienen registros estadisticos 

diarios por trabajador de 

1) Clientes Atendidos. 

¿) Clientes atendidos que realizaron compras. 

J; Importes de ventas por trabajador. 

(Jue)as de clientes en relacion a la atencion 

recibida. 

Los parametros aqui mecidos permiten nacer una 

evaluacion de la manera en que se estan desempenando los 

trabajadores, para metros que se pírlan seguir aplicando para 

ta evaluacion de la pr luctIvidad qie se genere como resultado 

de la aplicacion ae ias prestaciones ae ia productividad. 
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Logicamente los resultados que se obtengan ae las 

varidnies mencionaaas deben verse incrementadas indicando con 

ello el nivel ae la productividad de ios trabajadores 

Ademas ae las variables estaniecidas se uenen 

los siguientes; 

5) Importes de Cuotas obrero-patronales. 

6) Ketarao oe cada trabajador por periodos. 

/) Faitas de cada trabajador por periodos. 

U) Puntualidad de cada traoajaaor por periodos. 

Como se ha determinado, ia productividad e3ta 

condicionada por diversos elementos: maquinaria, procesos, mano 

oe obra, )l mejor aprovecnamlento de. tiempo es el lac7t,r 	el 

personal operativo puede contuilat y cuando se encuentra i,ien 

motivado por un salario remuneraacr tendra mayor empeno en 

optimizar el tiempo utiiizaao, dando productividad a la empresa 

Como consezuencia de la apiicacion de un plan de previslon 

social que origina un salario remunerador a traves 	las 

distintas prestaciones que maneja. 

El uso racional de tiempo de los trabajadores en el 

proceso productivo intiuye en el alcance de los objetivos 

establecidos por la organizacion por lo que la utilizacion del 

tiempo puede ser otra medida de ia productividad. es decir, 

relacionar el numero de clientes que se atienden y que realizan 

las compras en un periodo de tiempo, eviaentemente el indice asi 

determinado se debe ae elevar en relacion al que se tienen 

actualmente sin aplicacion de las pr,staciones ue previsiOn 

social. 
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Otro punto que es conveniente considerar para la 

evaluación de la productividad es la relación que se obtendría 

al dividir cada unidad monetaria gastada en cuotas obrero-

patronales y aportaciones al inronavit entre el total de ventas 

realizadas por el total de los trabajadores, antes y despues de 

aplicar la previsiOn social con el fin de comparar 104 

resultados obtenidos y de esta manera identiticar el incremento 

en la productividad. 

De esta manera se podra percibir y •valuar la 

productividad que genera la aplicac.ón de la prevision social, 

recomiendo a las empresas que en su mayoría no aplican esta 

serie de prestaciones, io consideren como una opcion de 

mejoramiento en diversas ateas y evaluen y controles los 

resultados obtenidos para en el tutu:o nacer nuevas adecuaciones 

al pian de prevision social para .lecuario a las condiciones 

actuales que cada emp.esa tenga. 
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(.7 C) N U. 1. U 1.3 .11. C., N lti :3 

1.- La clase trabajadora en este momento requiere de 

prestaciones que eleven su nivel de vida aenido a la perdida 

del poner adquisitivo que na surridó el 1,aiarlo en loa ultimo& 

anos. 

1.- A la empresa, debido a la gran carga tributarla que implican 

loa salarios, le es inconveniente otorgar mayores ingresos al 

trabajador que ie permitan satistacer sus necesidades .  

J.- La opcion que puede solucionar el problema, aun cuando es 

parcial, es la apilcacion de planes ue prevision social que 

incrementen el nivel de vida de ,oS trabajadores y su ramilla. 

4.- El diseno de planes ue prevision social que contiempian el 

mayor numero de prestaciones para que se apliquen en las 

empresas, incrementan la productividad dentro oe la empresa. 

El 	ingreso que recite el traba fiador via previsión social, 

significa un ingreso libte de graVamett, disminuyendo su carga 

tributaria e incrementando el ingreso pata la satisraccion de un 

mayor numero de necesidades. 

0.-  Ea trabajauur aprovecha en la satislaccion de sus 

necesidades las prestaciones adicionales que recibe por medio de 



los planes de prevision social, permitiendole un seguridad en el 

futuro que contrlruyen al desarroii,  Integral de su ramilla. 

l.- el traba)ador que logra satistacer la mayor parte de sus 

necesidades, logra realizar sus a-tividades productivas con 

mayor eticiencia, inteligencia, dinamismo e iniciativa, io que 

repercute en la productividad de la empresa. 

Las prestaciones que tienen un nenor costo para la empresa 

en cuanto al pago de contribuClones son las que se contemplan en 

le pian de prevision social debido a su normatividad m'Ole& 

de las diferentes leyes. (LISR, DISS, INFUNAVIT). 

Y.- El beneticio que recibe el patron 	por el otorgamiento de 

prestaciones sociales se resume en deis puntos: La disminucion de 

su carga tributaria, y un elemento pira motivar e incrementar la 

productividad dentro de la Impresa. 

1U.- El diseno del plan de prevision social para las empresas 

que no cuentan con el, deben considerar todos aquellos elementos 

que se puedan aprovecnar al maxim, y que de acuerdo e la 

naturaleza Y funcionamiento de caaa empresa, se adecuen para su 

otorgamiento. 

11.- Se debe de buscar la sustenta,on legal 	en el diseno del 

plan, de manera que no resulte contraproducente el otorgamiento 

1 aL 



de ciertas prestaciones que no puedan cumplir con los requisitos 

establecld,s que se senaien legalmente 

12.- Se deben cumplir todos los requisitos de deduclbilidad de 

las prestaciones de prevision social, para poder lograr sus 

objetivos, es decir, principalmente, minimizar la carga 

tributaria tanto para el trabajador, comí, para el empleador. 

11. Es recomendable dar a conocer a los trabajadores los 

derechos que les otorga el IMJS, y las prestaciones que pueden 

obtener por el simple hecho de tener una relaciOn laboral, 

prestaciones que ia mayoría de los trabajadores desconocen. 

14.- El empresario gire otorga prevlsion social disminuye su 

carga tributaria, el trabajador, que recibe prevision social, 

reduce su carga tributaria, el patron que otorga prevision 

social aprovecha al maximo sus recursos Incrementando su* 

productividad, el trabajador que recibe previslon social 

incrementa su creatividad en el desarrollo de sus actividades. 

Finamente 

Los planes de prevision social son una tigura que 

contribuye a suavizar la olticil situación que atravesamos los 

mexicanos por este momento, 	pues ontribuye a incrementar el 

ingreso del Trabajador , sin incrementar su carga trIbutatia 
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ademas le permite tener la seguridad de que en un tuturo vivira 

dignamente conjuntamente con su familia. 

Por otro lado, permite a la empresa que otorga dichas 

prestaciones disminuir su carga tributaria y el ahorro generado 

destinando el aprovechamiento de ,tlas oportunidades qua le 

permitan un mayor rendimientos de sus recursos, ademas de ver 

incrementada la productividad de los trabajadores y en general, 

los recursos que se relacionan directamente con estos. 

Sugiero el diseno e imliantacIón de un plan de 

previsiOn social de acuerdo a las características de cada 

empresa, asesorandose 	adecuadimente de un profesional en ei 

ramo 	(Un 	contador), 	que 	analice 	las 	necesidades 	y 

caracteristicas especificas para aisenar el plan mas aaecuado. 
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1.4 1 11.3 L 1 C...) C.; 	 .N" 

BECERRIL ARECHIGA ALFONSO. ANALISII 	DE LAS PRESTACIONES  

FREVISION SOCIAL. EDICIONES FISCALES ISEF. 199b. MEXICO. 

C.F. GASCA BRETON GUSTAVO. PRONTUARIO FISCAL 199U. EDITORIAL 

ECASA. MEXICU. 

DE LA TURRE FRANCISCO. INTROVUCCION A LA LEGISLACION LAHUWAL. 

EU1TUVAL PUIMUA. MEXICU. 

AMEZCUA ORNELAS NORAHENID. SEGURO SOCIAL MANUAL PRACTICO.  

EDITORIAL SICCU. MEXICO 199b. 

LEUESMA DEL BILLAR LUIS CARLOS. ESTUDIO PRACTICO DE LAS 

PRESTACIONES DE PREVISIoN SOCIAL. EDICIONES FISCALES. ISEY. 

191b. MEXICU. 
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LEGISLACIONES: 

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

CODIGO DE COMERCIO. 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y SU REGLAMENTO. 

LEY DEL SEGURO SOCIAL Y SUS REGLAMENTOS. 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 

LOS TRABAJADORES. 

REVISTAS: 

PRACTICA FISCAL (VARIAS). 

PRONTUARIO DE ACTUALIZACION FISCAL. 

LABORAL, LA PRACTICA. 
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