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1NTRODUCCION 

Dada la indudable importancia del elemento humano 

en las actividades productivas, y que su desarrollo es deter

minante en los resultados econ6micos inmediatos y futuros,. 

no slilo de la entidad donde se presta el servicio, sino de 

todo su sector y finalmente de un pais; y que 

Actualmente el sueldo que percibe el trabajador no 

es suficiente para cubrir sus necesidedes primarias; es por 

ello que les prestaciones de previsibn social son una hi:rrd

mienta de gran utilidad para propurciondrle a hste, incentivos 

que lo lleven e su 6ptimo rendimiento. pues tienen la funcibn 

de compleruentar l!se raquítico ingreso: y mejorar us1 su nivel 

econ6mico y el de su familia. las prestaciones de previsión 

social tienen dos fin~lidftCPS muy importantes: Beneficiar 

al trabajador en la recuperacibn de su poder adquisitivo, 

sin que por esto tenga que pligai ru6s impuestos, y que le permi-

ta una vida cómoda desahogada, para su propia educaci6n 

y la de sus hijos; Para la empresa el tener persondl productivo 

reala:.ente, que desempeñe labor ctl w.f:..Aio.ic; c!c su capacidad, 

porque compruebe que se le reconoce su esfuerzo )' éso es un 

est.Lnulo n1uy grcJnde pete él¡ mejorar la calidad de su mano 

de obrd por ccnsecuencia la competitividad de su producto, 

sin tener proble~d& de sindicato o huelgas, también el derecho 



a deducir éstas prestaciones cumpliendo claro con los requisi

tos que las leyes r~spectivas señalen. 

En el desarr·ollo del tema .... ereaos que bstas prestacio

nes opcionales y obligatorias son un derecho plasmado en 'la 

Constitucibn Pulitica de nuestro Pais en su art. 123 de 

la que se derivan la Ley Federal del Trabajo, ley del I.H.S.S., 

Ley de INFOSA\'IT., Ley del Impuesto Sobre la Renta su 

Reglamento. 

El objeto principal de este trabajo es el estudiar 

las prestaciones de previsi6n social desde su aspecto fiscal: 

en ningún momento pretende criticar o cambiar la esencia misma 

de las leyes, excepto algunos comentarios 

personales que me permito h8cer en su oportunidad. 

sugerencias 

h'ota aclaratoria: El salario mínimo general que se 

utilizará para cálculos de casos prácticos será de $ 10,080. 

Vigente hasta el 15 de noviembre de (990. 



1. ORlGENES DE LAS PRESTACIONES DE PREVISION SOCIAL. 

1.1 ANTECEDENTES HISTORICOS; 

La· Previsibn social es eÍ/.·coÍlt.enido ·de una actividad 

soc.ial contemporlanea, pero no ha surgido de la nada: proviene 

de la beneficencia, caridad y de la asistencia pública. Su 

inicio se encuentra en el año .de 1349 cuando fue dictado por 

el Rey Eduardo 111 de Inglaterra ''El Estatuto de los Trabajado

res del Campo" el cual prohibe dar limosna, para obligar a 

los hombres a· trabajar; este estatuto no muestra claramente 

una prutecci6n para el pobre; ya que la indi.gencia result6 

como consecuencia de la peste negra que azol6 a Europa, 

Se obserlt'a la tendencia un poco más acentuada a la 

pre'loisi6r, social principios de la época moderna pues se 

dictaron algunas disposiciones autorizando a los obispos para 

recoger donativos destinarlos a la ayuda de los pobres; 

también se pro111ulg6 la Ley del Trabajo de la Reina Isabel, 

que en text.o die.e: 11 Los jueces o funcionarios procurar/in 

yersuadir en términos amables y rle caridad las persona~ 

vbstina~~s. induci~ndolas hacer e~tensiva su generosidad 

a los pobres de la p~rroqula en que tuvieren su morado y domici

lio: si perseve1aran en la cisma actitud) uu se deJaro.n 

persuac1r por los dichos jueces, el alcalde, los bailios u 
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otros funcionarios importantes, seria legal fijar la tasa 

o limite d aqu~llas personas que se obstina5en en su negativa, 

de conformidad con su discreto arbitrio, determin~ndo la ~anti

dsd semanal que aquéllu5 recalcitrantes deberán pagar con 

destino al socorre ele los riobres, na pena rie prisi6n". En 1572 

la Reina Isabel promulga otra ley donde autoriza a los jueces 

para fijar y cobrar la cuota de socorro para los pobres, ésta 

se puede ver como el principio de la legislacibn de impuestos 

para la asistencia social. 

Se presenta en 1576 la Legislaci6n de los Pobres, 

en que toda persona apta para el trabajo, que se negare a 

laborar, será internada en una casa de correcci6n; y ¡:ocas 

años despul!s, en 1601 se dictb la Ley de Residencia, que 

prohibe a los hombres un cambio de parroquia, siendo el efecto 

de la ley que los hombres quedaren arraigados en determinado 

lugar; los doscientos años de dicha ley los trabajadores 

ingleses consiguieron la derogaci6n de ésta; 1772 se 

dict6 ley que autoriza la creaci6n de asilos-obrador, 

que ayudaba los pobres proporcionándoles trabajo, estos 

eran previamente contratados con algún particular. Otro antece

dP.nte importante de la protecci6n a los trabajadores es el 

sistema de hospitales ingleses qu~ consisti6 en dividirlos 

en establec-imientos públicos y privados. Tambihn la escuela 

economista afirm6 que la asistencia pGblica era el camino 

para acudir a las necesidades de las victimas desafortunadas. 



La asistencia social en España fue inspirada por 

el cristianismo, por ~al motivo resulta ser m&s noble. Antonio 

Romero de Ar~as basado en la previsi6n social e5pañola escribib 

las siguientes obras: Las Cofradías, Los Gremios, Las Hermanda

des los Montepios: sirviendo de inspiracibn a Luis Vives 

quien escribía en una de sus obras todo un programa de 

pre~isi6n social que dice: 11 Que dos senadores pdr cada 

parroquia procedan a la formación de un censo en que se 

consignen las personas que en sus hogares sufran los efectos 

de la pobrez.a, con los hijos que tuvieren; que se comprueben 

las necesidades a qu.e no puedan acudir, el género de vida 

que hasta entonces hayan lle\·ado, la desgracia que haya 

lllOtivedo su pobreza. Hay que preguntar a los pobres si han 

aprendido un oficio y a aquéllos que no hubiesen aprendido 

enseñarles aquel por el cual se muestren más inclinedos, si 

su edad lo periuite, y si ello es factible. Incluso aquéllos 

que hubieren desvanecido sus fortunas en una vida desordenada. 

deberAn ser eu~iliados, pues nadie debe morir de hambre. Deber~ 

asignarse a cado Bl"teseno cierto nlJa;ero de aquéllas personas 

que no puedan por si mismas encontrar trabajo, si alguno 

hiciere bastante progreso en su oficio, se le permitirá abrir 

una tienda, tanto a estos coso a aquéllos a quienes los mogis

tradcs hubieren as~gnado aprendices, deber& encftrgarse la 

realizaci6n de obras públicas, tales como pínturo, estatuas, 

tapicerias, ropa, edificios, suministros de hospitales~ Yo 

no permitirla a los ciegos que vivieren en la ociocided, pues 
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son muchas las cosas en que pueden ocuparse''. 

Y as{ por .el estilo surgieron varieis obras donde 

el principal objetiyo es el establecimiento de seguros 

beneficios a todas aquhl las personas que son objeto de pobr,e

zas, accidentes, etc. 

la obra española se extend{a a Amhrica. Si bien lo 

anterior es un antecedente hist6rico no puede considerarse 

todavia como pre\·isi6n social, sino que es hasta 1848 durante 

la Revoluc i6n Francesa cuando se da como prii:.er antecedente 

directo el principio del derecho a trebejar; y los talleres 

nacionales. Mientras que en Alemania se present6 polltica 

social, siendo su finalidad corregir los males del régimen 

econ6mico social del c.apit.alismo, mejorando la condici6n 

de los trabajedorP!" y procurando e\•iter los daños a que están 

expuestos, esta dib origen a diversas disposiciones que tenlan 

como objeto elevar el nivel de vida, presente y futuro de 

los trabajadores, tales como la disminuci6n de la jornada 

de trabajo, los dias de descenso, la protecci6n a las mujeres 

)' a los menores, )' lo más imp0rtar.tc el si~tema de los seguros 

sociales. la poli.tia social en consecuencia produjo lo que 

hoy denominamos Derecho Individual de Trabajo y le instituci6n 

central de la previsibn social. Como consecuencia de lo 

a11terior se puede observar la gran diferencia que existe 

entre la caridad, la beneficencia la asistencia p6blica 



con le previsi6n social. siendo los primeros conceptos une 

ayuda que los p'articulares, la sociedad y el Estado den a 

todos aqu~llos individuos pobres o inutilizados, fundament!ndu

se en la caridad y ·solidaridad soci.al; la previsibn social 

es un derecho de los trabajadores, es una contraprestacihn 

que les pertenece por la energ1a del trabajo que desarrollan 

Y les pe~tenece tanto como la percepcibn de su salario. 

l.2 ANTECEDENTES HISTOR!COS EN HEXIC' 

Uno de los primeros antecedentes de le previsi6n 

social se ori.ginb en el siglo XX, con la lucha de clases por 

ruedio de las huelgas en <;:ananea, Puebla y Vera<:r1Jz. Le huelga 

de Cananea, surg16 porque los trabajadores mexicanos sabían 

que sus jornales eran iñf eriores los de s1Js compañeros 

nortea~ericanos y que ademAs hablen de disminuirse. Esta huelga 

estalla el die 19 ~e Junio de 1906 1 pues nada se habla logrado 

con la empresa; en este mismo die fracas6 el movimiento, ya 

que cuando los mexicanos buscaron ·apoyo de sus corupafieros 

norteamericanos fueron recibidos a tiros por ~stos, defendi~n

dose los primeros con piedras, se reStableci6 la calma al 

dia siguiente. 

Hacia el año de 1905 fue muy dura la condic16n de 

los obreros en le industrie textil de Puebla, como jornsdes 

de 15 horas 1 empleos de niños de años, salario fijado 



libremente por el empresario; dando como consecuencia la 

formaci6n de una comisi6n de industriales que estudt'aron la 

situaci6n de la industria y propusieron algunas soluciones: 

1) Fijar un Horario de Trabajo de 6.00 A.H. a 8.00 

P.H. aenos 45 minutos para almuerzo y 45 minutos para comida. 

2) Fijar como Jornal el m~s Alto de los que se peguen 

en cada centro industrial como son Pueble, Atlixco y Tlaxcela. 

3) No maltratar a los Obreros. 

El 20 de. Noviembre de 1906 los industriales de Pueble 

aprobaron el reglamento para las fábricas de hilados y tejidos 

de algod6n. Este reglamento es primer intento de ordenaci6n 

colectiva de las condiciones de trabajo que se public6 el 

4 de Diciembre en las f~bricas de Puebla y Atlixco; esto trajo 

como respuesta de los obreros una huelga, ya que ahora st 

tentan respaldo para la legitimidad de un movimiento de huelga. 

Enterada le comisi6n de industriales que los obreros 

de Orizaba ayudaban e los huelgu1sL&b pecuoiülidracntc, citaron 

e una junte general .en la Ciudad de H~xico el 25 de Diciembre 

de 1906, en la que se ecrod6 un paro en las f6bricas de hilados 

y tejidos de Puebla, Veracruz, Tlaxcala, Querétaro, Jalisco, 

Oaxaca y Distrito Federal¡ fue el primero y ai.is importante 



de los paros patronales en la República. Esto ori116 a los 

obreros a recurrir en tales condiciones al General Diaz para 

que fungiera como Arbitro en el conflicto, aceptando los 

industriales el arbitraje el 26 de Diciembre y el die 5 de 

Enero de 1907 »e public6 en los peri6dicos el laudo arbitral. 

La Constituci6n Politice de los Estados Unidos Mexica

nos, promulgada el 5 de Febrero de 1917 que entr6 en \'igor 

el 10 de Hayo siguiente, d{a en que se insta16 el Congreso 

Constitucional para cuyas elecciones se convocó; entonces 

la parte social de le nueva Carta Magna, signific6 en este 

momento un avaace de importancia fundamental 1 fue nada menos 

que "la primera .(proclamaci6n de Derechos Sociales) que se 

expidi6 en el ~undo para combatir la explotaci6n de todo aquél 

que presta un servicio a otro en cualquier actividad laboral", 

palabras textuales del profesor Trueba Urbina. 

En nuestra Constitución la parte referente las 

relaciones laborales se halla en el titulo VI,: "Del Trabajo 

y de la Pre\'1Si6n Social" constituido exclusivamente por el 

articulo 123, que en 1917 constante de 31 fracciones, en las 

cu~lcs ~u~dahan Cú05d8cado~ findlmenle los principios por 

los que hablan lucha~o las huestes revolucionarias desde hacia 

varios años: 8 horas máximas de trabajo al dia convertidas 

en 7 para las jornadas nocturnas en 6 horas pare loa trabaje-

dores menores de 16 años, un día de asueto semanal obligatorio, 



igualdad de condiciones para trabajos similares. 

El Jugar que el General Obregón quería asignar al 

seguro de los obreros debia entenderse dentro del contexto 

de una obra gubernamental de profundo sentido social, por 

Jo que era urgente terminar Jos estudios y consultas previas 

y presentar ante el Congreso el viejo proyecto presidencial, 

que r~sult6 aprobado en un Congreso Internacional de Mutualismo 

Pre\·isi6n Social, que se llevó a cabo en Río de Janeiro. 

Sin embargo, las dificultades para conseguir su implantaci6n 

resultaban muy grandes, consciente de tal situaci6n, el 

30 de Septien.bre de 1924, último año de su mandato, el Gral. 

Obreg6n preser!t6 ante las Cámaras Legisladoras una iniciativa 

de reforma al articulo 123, paro h<lcer que el Congreso de 

la Unión expidiera leyes ·sobre el trabajo, que regirán en 

toda la nación a fin de reglamentar la formación de los sala

rios mínimos y lu r..anera de llevar a cabo la participaci6n 

de les utilidades entre los obreros: es1 mismo se pretendía 

la modificación de la fracción XXIX del referido texto consti

tucional, que hacia obligatorio un "Seguro del Trabajo" que 

contrataría el Gobierno de la República; esta proposici6n 

no tuvo mayor fortuna que los proyectos anteriores de modo 

que la federali7.Aci6n de la le&islaci6n mexicana de trabajo, 

debi6 seguir esperando para hacerse realidad. 

En la actualidad se observa en la Constituci6n refle-



jados todos los dcrec.hos que· pasu u paso lvgraro11 aquC:l tus 

antecesCJres, pCJr medio de· sus lucha~ ::.cn.rificios pard el 

1hcjora111ientu de la:. condiciuncs de \ida ) de ta abajo. Peru 

mientras subsista la crisis en nutstro pal:. no se podrá avanzar 

cuantitbtivawente en el pro~eso de justlcid social; 110 exist~n 

lds ba~es materiaJe:. pard lograr el ~ejoru~iento de los niveles 

de \'ida de ld potdac..i.ón, se ha desorientado disminuido la 

cupacidad d~ crcciruiento de la ecunümla y por lo tanto tambi~n 

la capacidad de gcuerar empleos prüducti\'us. Asl pues es de 

vital atencib11 e_ importancia actuar de acuerdo a un plan de 

satlsfuc~tbn a· las necesidades bAsic..as de la comunidad. 

En el 6rea de la ,prt•\•it:d6n socia! se plantean los 

propósitos las ~_Jne~_s de acci6n correspondientes en los 

renglc1n¿~ de las ~ne~esldade~ bh~icas funda~entales como: 

educeciltn, salu,d, medio ambiente, desarrollo urbano l.a 

... ivienda·: pretende t.arubi~n contribuir t1l logro de una sociedad 

igualiL~ria; y ·sus objetivos son pri11cipal~ente entre otros: 

l. c'reaci6n de inás [uentes de trebaj~. as! como 

]d prutC"ccil.in el ~ejoramiento del poder adquisitivo. del 

la s.atis[acc.ibn dÍ.re(La de las necesidades pri~ritarias· 

d(' la poblaciún. 
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3,. Promover y·· Vigila~~ ,'e1 · ot~isa~-~-:~n~o _ de---las --co~·di-. . . ~ . . . . 

e 1 unes de_ seg u rtdád _:.e ~_fg_~ e,ne, ·-.laborar;- e~'~-~; ·.J_·a-·~.,-~·a p~~= i·ta·é: _i_ 6'1 

':: , ,-:~ .... ; . --.:: .. _; : 

lbs_·:_:m~/~sa~· que prcvisibn 

social, · e~~ar6n otorgando a los trabajudoreti un bieneslar 

ecun6mico--social para que ést.os puedan logra·r fos Objetivos 

iuarcados por ellos mismos; esto ayuda c.ucho a las empresas 

a mantener a sus trabajadores Sütisfechos, o~-~gi~andO un gran 

beneficio para ~sta, ya que t~dos las activldades),que~reolicen 

las efectui:srfin con mucho m~s Animo. El trabajador es un_o d1.: 

los recursos prine,_ipales con que cuenta~ .las (:mptcsa~ p·arn 

el desarrollo de sus actividades, por eso lac __ píe-ocu-pacibn 

de Mantener al personal motivado. 

1.3 CONCEPTO. 

La previsibn social eF usualmente confuOdida con 

la seguridad social yu que ésta· rec.oge le ideu de la previsión 

social pero lo proyecta a la hul!ianidad, es decir la idea de 

lo seRur idüd social es pruporcionur a L.Udu persona, a lo la~gu 

de su existenciu los element.os ner..esarios pura disfr_u_Lar de 

una vida que currcspu.nda a la dignidad de·unu persona humaun. 

Lü :;.eguridad social es una idea a realizar po'r- los Estados, 

en tanto la previsión social es un derecho real. y eXclusivo 

de lus trabdjadores. 
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Algunos autores definen la previsi6n social como: 

"Es la previsibn social sinbnimo de bienestar. 

salud, de ocupaci6n adecuada y segura, de amparo contra infor

tunios, y prevencibn. Es luchar centre le miseria y desocupa

cibn, en fin, es lo elevaci6n de la personalidad humana en 

todo su con1plejo, psicof{sico, amparando a todos los riesgos 

fundamentales; p€rdido de salud, {paro forzoso), invalidez¡ 

procurando proteger la integridad f lsico orgánica de los 

hombres, conservlindola o recuper6ndola cuando se ha perdido, 

manteniendo en lo posible la capacidad de ganancia''. 

(Francisco José Hartoni). 

- '
1La expresión previsi6n social designa todos los 

beneficios de car.Gcter social otorgados a los trabajadores 

sin distinci6n". 

(Don Francisco de Anda de Ramos). 

- ''Es la polltlca y las instituciones que se propo11en 

contribuir la preparac1bn ocupación del trabajador, 

facilitar una vide c6moda higi~nica asegurarle contra 

las consecuencias de los riesgos naturales y sociales, suscep

tibles de privarle de su capacidad de trabajo y de ganancie 1
'. 

{Hario de la Cueva). 
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-
1'Es el conjunto de normas, principios e institucio

nes destinadas a asegurar le existencia de los asalariados 

que deben percibir un sueldo o salario ~ue le& permita afrontar 

sus necesidades fundamentales y les de sus familias, cuando 

este fenbmeno se produce por circunstancies ajenas a su propia 

voluntad", 

(Marcos Flores Alvare~). 

Una vez enunciados algunos conceptos de previsi6n 

social se concluye: 

Son los beneficj.os que las empresas deben otorgar 

e sus trabajadores y su familia, en forma general, para le 

satisfacci6n de sus necesid.ades, tendientes a elevar el nivel 

de vida en los aspectos social, econ6mico y cultural; emparados 

por las leyes. 

1.4 OBJETIVO. 

En la actualidad, las prestaciones de previsi6n social 

han cobrado gran importancia, ya que en la medida que se apli

quen correctamente, generarlin beneficios, ademlis de ser uno 

de los pocos recursos con que cuentan les erupresas los 

trabajadores para reducir su carga fiscal. 
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El objetivo que persigue se p~ede enunciar desde 

tres' puntos: 

A) De los ·Trabajadores._ Elevar la dignidad humana 

del 1t.ismo t.robajador ya que todo hombre tiene derecho a •la 

existencia de un trato y nivel de vida satisfactorio, especial-

mente en cuanto sustento, vestido, habi tnci6n, descanso, 

servicios sociales y atenci6n m~dica se refiere. 

B) En Cuanto a las Empresas._ Disminuir su c:arga 

fiscal, ya que éste tipo de prestaciones son deducibles siempre 

v cuando reGnan los requisitos que sefialen las leyes correspon-

dientes. 

C) En Cuanto a ··1a Comunidad,_ Elevar el nivel de 

vida de la población, econ6mico y social. 

1.5 HARCO LEGAL. 

ta previsi6n social está reglamentada principalmente 

por la Constituci6n Politice de los Estados Unidos Mexicanos, 

en su t1tulo VI referente al trabajo y previsi6n social (arti

culo 123). 

Dicho titulo nos señala que la previsi6n social se 

integra con un conjunto de principios y noc~as e instituciones 
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que buscan atender las necesidades presentes y futuras, no 

sblo de los trabajadores considerados indbidualmente, sino 

tambibn de la comunidad. De este art. 123 emanan las leyes 

que en forma concrete regulan la previsi6n social como son: 

Ley federal del Trabajo._ Es la pauta a seguir para 

imponer las prestaciones minimas que debe otorgar una empresa 

a sus trabajadores en el plano de la pre~isi6n social. 

En el L1tulo 111 de esta ley, se señala lo referente. 

a las condiciones de trabajo que son: 

- Jornada de Trabajo (art. 58 al 62). 

- Descanso Durante la Jornada de Trabajo (art. 63 y64l 

- Pago de Horas Extras (art. 65 al 68). 

- Dies de Descanso Obligatorio (art. 69 al 751 

- Vacaciones y Pri~a Vacacional (art. 76 el 81). 

- Salario (art. 82 al 86 y 88). 

- Aguinaldo (art. 87). 

- Indemnizaciones (art. 89). 

- Primes de AntigÜedad. 

- Participacibn de Utilidades los Trabajadores 

(art. 117,al 13!). 

- Sujetos obligados a participar de las utilidades 

a sus trabajadores, quienes tienen derecho a ella, 

cómo se calcula 1 cuando_ se debe pagar, organismos 
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que vigilan su cumplimiento. 

En el Titulo IV. de esta ley, se señala lo referente 

- Capacitaci6n y Adiestramiento. 

- Formaci6n de las Comisiones Mixtas de Capacitaci6n 

y ~diestramiento. 

- Bases generales del funcionamiento de estas Comisio

nes. 

- Planes programas de Capacitaci6n y Adiestramiento. 

- Co~isi6n de Seguridad e Higiene. 

- Organismos dedicados ol estudio de la Seguridad 

e Higiene Industrial. 

- Pasos para el registro de las Comisiones. 

Este ley tambi~n mencione los riesgos de trabajo 

en su titulo Noveno ert. 472 a 512 F., y el derecho que tienen 

los trabajadores a habitaci6n, en sus ert. 136 a 153. 

Ley· del Seguro Social- Reconoce que le salud consti

tuye un derecho, no une concesi6n, es una obligeci6n moral 

pare el patr6n ~reocuparae por le salud inte~ral de los 

miembros de la empresa, asi como de la protecc16ri contra los 

accidentes en su caso, reparacibn del deao causado por 6stoa, 

hecho por el cual surge esta ley .• cuya finalidad es dar la 
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tranquilidad a los trabajadores en el comento en que sufran 

alglln accidente ·o enfermedad, cubri~ndo sus sueldos en éstos 

periodos de incepacidad; aunque tato.bi~n se rige por la Ley 

Federal del Trabajo .en aus art. 472 a 513, donde concept6e 

lo que es une enfermedad un riesgo de trabajo, también los 

tipif ice para el grado de incapacidad 

indemnizaciones. 

poder determinar 

Esta ley determina obligaciunes de los patrones; 

elementos que formen parte en le intesracibn del salario; 

prestaciones de los trabajadores co~o: 

- Seguro de riesgos de trabaj~ 

- Seguro de enfermedades profesionales y maternidad. 

- Seguro de invali4ez, vejez, cesentla en edad avanza-

da y' muerte. 

- Seguro de guardería pare hijos de aseguradas. 

Los beneficios no s6lo perLenecen a los trabajadores 

sino tambié:n a sus ascendientes y descendientes directos en 

los casos y proporciones que determine la ley. existen centros 

vacacionales, culturales, recreativos, deportivos, de recupera-

ci6n asi como tiendes econbmicas para que se aprovechen de 

igual ~anera~ 

El reglamento de IHSS. da la pauta pare dirigir 
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determinadas acciones por parte de trabajadores empresa, 

como im.posicibn de multas por infraccibn a las disposiciones 

ya establecidas; afiliación inscripci6n de patrones 

trabajadores, cuotas -y contribuciones respectivos, expedici6n 

de incapacidades, incorporación voluntaria el r~gimen, clasi

ficcaci6n de empresas y grado de riesgo que tiene que cubrir. 

Ley de INFONAVIT.- Con el propósito de ofrecer medios 

de vida econbmicos a los trabajadores surge la frac. XII del 

art. 123 Constitucional, la Ley de INFONAVlT, le cual regula 

los derechos y obligaciones de los trabajadores respectivamen

te, para el otorgamiento de habitaciones cómodas e higibnicas, 

comprendidas también en la Ley federal del Trabajo en sus 

Brt. 136 B 153. 

Esta ley su regla1S1ento establecen el objeto del 

Instituto, la oblisacibn de los patrones de efectuar sus 

aportaciones a un fondo nacional a fin de constituir dep6sitos 

en favor de los trabajadores y establ·ecer un sistema de finan

ciamiento que permita otorgar a ~stos cr~dito barato 

suficiente para que adquieran en propied~d tales habitaciones: 

adem&s se n.arca pur.to donde el patr6n al dar vivienda a 

sus trabajadores se libera ,de aportar el Sl s/remuneraciones 

mensuales que en la actualidad es un porcentaje muy pequeño. 

De igual manera regula tambihn en caso de adquirir 
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una casa o un crédito los intereses que debe pagar, montos 

ai&ximoa a que tiene derecho, del mantenimiento y pegos que 

debe hacer para le liquidación de au casa o crédito; de la 

continuaci6n voluntaria dentro del r~gimen, del instructivo 

para la inscripción de trabajadores y patrones. 

Para poca fortuna de los trabajadores el objeto por 

el cual fue creado el INFONAVIT, no se cumple ya que pare 

adquirir crédito vivienda es necesario tener influencies 

1/0 efectuar regalos costosos como pago por el favor recibido, 

provocando ésto un ambiente de disgusto e inconformidad entre 

las· mismas empresas apartadoras y sus trabajadores; pues sólo 

se benefician unos cuantos. Y en caso de adquirir una vivienda 

ésta se tiene que pegar en su valor total pues no se deduce 

lo ya aportado en favor del que le recibe a lo que tiene 

derecho; y s61o pegar le diferencia que reste por ella. 

Esta ley en su art. 57 condena de Delito de Defrauda

ción Fiscal la omisibn de aportaciones •••• No es Defreudacibn 

tambi~n, no sólo al fisco s.ino al trabajador y eaprese el 

incumplimiento del Instituto, al no entregar viviendas 

crl!ditos a quien realmente cumple con los requisitos lo' 

necesita?. 

Adembs para retirar del fondo le eportacibn en efecti

vo correspondiente al trabajador q~e no ha recibido ni casa, 
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ni crbdito alguno, debe cubrir una serie de requisitos que 

Hiuchas "ieces estlln fuera de su alcance o morir paro que su 

familia logre este ingreso. 

REQUISITOS: 

a) Que haya cumplido 50 años de edad. 

b) Que no existe relaci6n laboral con algún patr6n. 

e) Que no se e·ncuentre inscrito en el r~gimen de 

continuacibn voluntaria. 

d) Que esté jubilado o incapacitado total permanente, 

e) Que muera 1 y si esto sucede la entrega se harll 

a sus bene..fic iarios·. 

La petici6n se hará mediante solicitud que debe 

contener los siguientes datos: 

t. Nombre completo del solicitante. 

2. Registro Federal d
0

e Contribuyentes del trabajador. 

3. Domicilio co~pleto actual del solicitante. 

4. Nombre, domicilio, registro federal de contribu

yentes, na. de expediente del Jn[onavit del patr6n 

o patro~es a quienes prestb sus servicios. 

S. Relaci6n del salario integrado del trabajador 

en los 6ltimos seis meses en que prest6 sus servi

cios. 



6. Fecha en que se formula la solicitud. 

7. Firma del interesado o huella digital si no sabe 

firmar; nombre, firma domicilio de quien suscri-

ba la solicitud a su ruego. 
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2. LAS DISPOSICIONES QUE RIGEN A LAS PRESTACIONES DE PREVISION 

SOCIAL. 

2.1 LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

2.1.1 Condiciones de Trabajo, 

Se entiende por condiciones de trabajo las normas 

que aseguran de manera inmediata y directa la defensa de la 

salud y la vida de los trabajadores en los establecimientos 

lugares de ·trabajo que además le proporcionan _un ingreso 

decoroso, las que deter~inan las prestaciones que batos 

deben percibir por la actividad que desempeñan. El ideal labo

ral es que nunca más, cuel~ulera que sea el sistema que preva

lezca, se impcin~::in jornadas de diez o más horas o regrese 

a los salarios mise1·ables, aunque actualmente el poder adquisi

tivo del salario mlnimo de los trabajadores está sumamente 

restringido pues apenas le permite .allegarse algunos de los 

productos bAsicos que necesita para sobrevivir. 

Dentro de este ideal el art. 56 de la ley Federal 

del Trabajo resalta una vez más el principio de igualdad al 

declarar que las condiciones deberbn ser iguales sin que puedan 

establecerse diferencias por motivo de reza, nacionalidad, 

edad, 5exo 1 credo religioso o doctrina politice, para trabajos 
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y servicios iguales, salvo les modalidades expresamente consig

nadas en esta ley. 

La fijact6o de las condiciones de trabajo se hará 

de acuerdo a las jerarquías de las nor•as laborales, la decla

ración de derechos sociales, la ley de los tratados internacio

nales que representan las condiciones estatales e internacio

nales •lnimas sobre las que debe determinarse las condiciones 

de trabajo concretas para cada trabajador 1 empresa o estableci

miento. Destacan dentro de le fijacibn de condiciones de traba

jo en nuestro Derecho Mexicano tres sistemas básicos que son: 

1) la Fijación Especiai por Acuerdo entre el Trabaja

dor y el Patrón._ En donde se origina una especie de contrato 

al inicio de la relaci6n individual, pero que desaparece 

inmediatamente, pu.es iniciada la prestacibn de trabajo, la 

relaci6n adquiere un carácter objetivo, independiente del 

acto que le di6 origen, quedando sujete a las transformaciones 

complen.ienteciones del derecho del trabajo. Esta forma de 

fijaci6n viene de la pequeila y mediana industria y en algunas 

actividades especiales, como el servicio domhstico, que es 

el terreno donde se impo11e todav1a la voluntad de patrbn. 

2) Los Contratos Colectivos de Trabajo._ Cuya finali

dad es la determinaci6n de la equidad en las condiciones de 

trabajo tanto para los trabajadores y patrones. la ideologla 
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que refleja este tipo de contratos emana de lo establecido 

en el art. 123 constitucional, pues no podrán contener ninguna 

cliusula in!ertor a las establecidas en dicho articulo. 

3) Derivado de una Huelga .. _ En que cuando e•sta no 

termina en forma favorable pera los trab&jadores o sl no 

conviene a los mismos suspender las labores a fin de no perder 

la percepci6n de sus salarios, pueden solicitar de la Junta 

de Conciliaci6n y Arbitraje que fíje imperati~emente las condi

ciones de trabajo futuras. Teniendo co=o resultado de lo 

anterior lo que se denomina Sentencia ColectiYa, que produce 

lo~ mismos efectos de los contratos colectivos. 

Por otra perte las condiciones de trabajo no sdlo 

pueden sino que deben superarse; para beneficio de los hombres, 

porque siempre crecerán las necesidades 

humanes. 

las aspiraciones 

La modif icsción de las condiciones de trabajo operada 

por el e::pri!eario en beneficio de los trabajadores es cada 

vez más rara; pero cabe preguntarnu~ Lpueden modificarse las 

condiciones de trabajo con perjuicio del trabajador? La 

respuesta 16gica i>OT derecho es no, ante esto la empresa 

priveda expres6 que no siempre podia sobrevl\lir con un costo 

elevado de la mano de obre y la Comisi6n acept6 la posibilidad 

de la modificaci6n, en el entendido de que- nel abatimiento 
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de les condiciones de trabajo no podrA ir mAs alllt de los 

limites establecidos en la Declaraci6n de Derechos y en la 

Ley y cuando concurran circunstancias econ6wicas que la justi

fiquen", según lo el.ta el art. 57 segundo pArrafo de le Ley 

federal del Trabajo. 

JORNADA DE TRABAJ~ 

Los empresarios bas&ndose en el liberalismo econ6mico, 

-1a.púsieron a su voluntad pretextando la libre contrateci6n, 

las jornadas que mediaban entre la salida y la puesta de sol. 

El pl"incipio d.e la libre contrataci6n explic6 leroy Beaulieu, 

deja a la voluntad del trabajador y del patr6n la fijaci6n 

del tie~po durante el cual el patr6n podrá utilizar el trabajo 

del hombre. 

A CC.Jnsec.;t•ncia de lo anterior, dieron muchas y 

n1uy fuertes razones de índole biol6gico, social, familiar 

y cultural que apoyaron a que se redujera la jornada; aseguren-

do los m~dicos que las jornadas largas envejecían preruaturamen-

Le al horabre y degeneraban la raza. 

En la histdria de nuestro Derecho del Trabajo, la 

Declaraci6n de Derechos de 1917, resolvib definitivamente 

el problema en sus fracciones 1 y JI del articulo 123 constitu

c.ional, la duraci6n de la jornada mln..irr.a será de 8 horas al 
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die Y de 7 horas de noche. Ah1 se demuestra con plenitud la 

tesis de que el mencionado articulo refleja 6nicamente el 

wlnimo de beneficios que deben de respetarse en las relaciones 

de trabajo¡ la norma no habla de jornada obligatoria de 8 

horas, sino de jornada máxima, por lo que nada impide que 

se establezcan jornadas reducidas. 

La idea que tienen los trabajadores y a los patrones 

les conviene, es que le jornada de trabajo debe durar 8 horas 

v que es un error pensar en jornadas menores; y esto se debe 

a que muchos de los trabajadores no producen lo que debieran, 

sino que agotan la jornada laboral y aGn sin teraainer con 

su tarea 1 pues muchos rezan el siguiente dicho: "Si termino 

todo hoy, que hago mafiana?'' Es por tal aaotivo que los patrones 

no quieren ni creen que !!-e reduzca la jornada de trabajo en 

horas. Tal ~ez cunvcnga implantar el pago de salario por 

destajo y calidad, ~in exceder de las 8 horas que es lo w&xi~o 

permitido. O hacer el pago en forma [¡lixta, tanto por horario 

como por produccibn. 

En el art. 59 de la Ley federá.l del Trabajo, se con

firma lo anterior, pues aclara que 11 el trabajador y el patr6n 

fijarAn le duraci6n de la jornada de trabajo, sin poder exceder 

los m6ximos legales". Conceptualmente se entiende por jornada 

de trabajo como el lapso de tiempo durante el cual un trabaja

dor debe estar disponible jurldicamentc para que el patrón 
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utilice su fuerza de trabajo intelectual o fisica. 

TIPOS DE JORNADA DE TRABAJ~ 

Si se Loman en cuenta las relaciones obrero-patronales 

las jornadas de trabajo se clasifican de dCuerdo a lus hora

rios, en: 

DIURNA._ Comprende de laa 6.00 horas a las 20.00 

horas, teniendo una limitante máxime en cuanto a la durac-i6n 

diaria de 8 horas (48 horas semanales). 

NOCTURNA.- Comprende de las 20.00 horas a las 6.00 

horas, cuya limitación máxima es de 7 horas dictrias (42 horas 

se.Llana les). 

MIXTA.- Es la mezcla de las dos jornadas anteriores 

sin que rebase 31/2 de la segunda ya que esta la cunvert ir la 

en jornada nocturna, podrá abarcar como niáxii.:.o 44 1/2 horas diarias 

( 7 1/2 horas semanales). 

Esto d~ acuerdo a lo establecido en el art. 60 y 

61 de la Ley Feder.al del Trabajo. Independieutemente del 

establecimiento de estos máximos autorizados, analizando 

el trabajo d desarrollar se podría considerar como una jornada 

de trabajo inhumana, lo que se determina por medio de la Junta 
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de Concil1ac16n Arbitraje según lo dispuesto en el art. 

5 frac. 111 de la Le)' Federal del Trabajo, obteniendo mediante 

sentencia une disminuci6n de la miswa, ajusthndose a la natura

lez.a de la labor que realiz.a el trebajudor evitando causar 

un daño el ILismo (ert. 62 de la Le)' Federal del Trabajo). 

Complementando lo anterior tenew.os lu referente a unti jornada 

de trabajo continua en donde se le deberb co11ceder al trabaja

dor media hora de descanso por lo menos, cunsiderándolo dentro 

de la mismo; o el caso de que el trabajador no pueda salir 

del lugar donde presta sus servicios durante los horas de 

descanso, este tiempo se computará como efectivo en la jornada 

de trabajo. 

SALARIO. 

Es le retribuci6n que debe pagar el patrbn al trabaja

dor por su trabajo; y se integra con los pagos hechos por 

cuota diaria, gratificac.iones, perc.epcio11es 1 habitaci6n, 

primas, cowisiones, prestaciones en especie y ~cualquieru otra 

cantidad o prestaci6n que se entregue al trabajador por su 

trabajo. 

Se ha dicho. que el (mico patrimonio del trabajador 

es su salario, pero el verdadero patrimonio es su energia 

de trabüjo, ya que es 1o {mico que lleva consigo al ingresar 

en la empresa. 
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Fl salario debe aer remunerador nunca menor al 

fijado co•o •ln.iao de acuerdo con las disposiciones de la 

Ley Federal del Trabajo. Para fijar el importe del salario 

ae toaar6n en consideraci6n la cantidad y la calidad del traba

jo. 

Existen cuatro foraas de salario¡ las dos principales 

en el aundo capitalista son el salario por Unidad de Tieapo 

y el Salario por Unidad de Obra o Salario a Destajo. 

El Salario por Unidad de Tiempo es aquhl en que la 

retribución se mide en función del número de horas durante 

el cual el trabajador est~ 

prestar su trabajo. 

disposi,ión del patrón pera 

El Salario por Unidad de Obra es aqu~l en el que 

retribución se mide en funci6n de los resultados del trabajo 

que presta el trabajador. 

Taabihn existen: 

El Salario a Comisibn en el que la retribuc.ibn se 

mide en funcibn de los productos o servicios de la empresa 

vendidos o colocados por el trabajador, o sea es una prima 

sobre la mercancia o servicios vendidos o colocados. 
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El Salario a Precio Alzado en el que la retribución 

se mide en funci6n de la obra que el patr6n se propone ejecu

tar. 

Los trabajadores normalmente viven al die por ,lo 

que se estipuló "un plazo no mayor de una semana para la 

percepci6n del jornal~ aunque existen tambibn plazos de 8 

y 15 dlas, según la categoria del trabajo. El pago del salario 

deber6 efect.uarse en df.a laborable, fijado por convenio entre 

el trabajador y el patr6n, dut"ante las horas de trabajo o 

inmediatamente después de su terminaci6n. 

Los salarios mínimos sun le protecci6n menor que 

la sociedad concede a los millones de trabajadores de cada 

región, que sea suficient.e para satisfacer las necesidades 

normales de la' \'lda. su educaci6n 1 considerándolo como jefe 

de familia y tenie11Jo en cuenta que debe disponer de los recur

sos necesarios para su subsistencia durante los dias de descan

so semanal en los que no perciba salario. 

Existen dos tipos de salarios mlnimos: 

econbmicas, salario mlnimo profesional que se aplica en 

ramas detera1inadas de la industria o del comercio o en profe

siones, oficios o trabajos especiales. 
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La aplicaci6n de los salarius mlni•os generales y 

profesionales se hace de acuerdo a la divisi6n de la Rep6blica 

en zonas econ6micas, e fin de que en cada una se fijara el 

salario mlni•o adecuado. 

Hasta 1973 la vigencia de los salarios •lni•os era 

de 2 años a partir de esa fecha y por decreto se auloriz.6 

a la Comisi6n Nacional de los Salarios Mínimos a determinar 

loa auaentos convenientes en los salarios 11lnimos a fin de 

restitulrles su poder adquisitivo. En 1974 la vigencia fue 

anual, hoy en die loa salarios han tenido que modificarse 

con m&s frecuencia pues la inflaci6n los absorbe con una rapi

dez increlble, adem6.s estos auai.ent.os no son reales sino sOJu 

para calmar un poco las protestas del pueblo necesitado. 

Otro de los factores que merma el salario es le 

excesiva tesa de impuesto que pretende ser proporcione! 

equitativa, porque si bien es cierto que los salarios m1nimos 

generales son exentos, lo deb1an ser tambi~n los salarios 

minimos profesionales pero no es asi ya que por el excedente 

de estos se grava un impuesto, 

se propone la exencibn de ambos. 

TIEMPO EXTRAORDINARIO. 

puesto que los dos son mlnimos 

Es la prolongaci6n del. tie•pu de trabajo por 



circunstancias extraordihatias, dur&nte el cual el trabajador 

está a disposic16n del patrbn. La prolongaci6n de la jornada 

ordinaria no es ua acto normal, sino que debe ser a consecuen

cia de una necesidad de las empresas, dando oríge11 al tiempo 

extraordinar~o que sirve como juntificacibn para el principio 

de jornada &A~ima. 

Las circunstancias que permiten prolongar las jornadas 

son l.as n~cesidades de orden t.~cnico los requerimientos 

de orden econbmico. El trabajo e1traordinario puede ser 

permanente o te11.poral, por lo que se refiere al primero, éste 

se puede dar cuando lo requiera la empresa si en la actividad 

de la misma surgen, necesidades de orden thcnico que no podrían 

desarrvllarsc sin él, como en los trabajos continuos en 

el segundo caso se refiere 8 circunstancias accidentales. 

Seg6n el "r t. 66 de la Ley Federal del Trabajo, el 

tiempo extraordindf"io no podrá exceder de 3 horas diarias, 

ni de tres \'etes en unu semana y se 'retribuirfi con una canti

dad igual e la que corresponda a cada una de las horas de 

la jornada: es decir, se pagarán a razón de un 100% mlls del 

salario que corresponde a las horüs de la jornada de trabajo. 

la prolongac.ión del tienipo extr.tordinnrio que excede de nueve 

horas a la se1I1ana, obliga al patrbn a pagar al trabajador 

el tien.po excedente con un 200% m¡s del salario que corresponde 

d las huras de la ]Ornada. 
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Quedan excluido• de trabajar tieapo extraordioario 

los aenores de 16 años según lo diapueato en el art. 123 frac. 

IX con•titucional. 

El trataaieato fiacal aplicable a laa horas extras 

eati conteaplado ea el art. 77 frac. I de la Ley del !apuesto 

•obre la Renta, indicando que laa horas extra• eatar6n exentas 

sieapre y cuando no excedan de las alnimas señaladas en la 

Ley Laboral J toaando en cuenta lo siguiente: 

1) Para trabajadores con aalario alniao estar& exento 

hasta un 100% aie•pre J cuando no rebase lo señalado en el 

pArrafo anterior. 

2) Para trabajadores que ganen •&s del solario mlni•o 

estar6 exento hasta el 50% considerando las alamas bases del 

punto anterior r que ademAs no exceda de 5 veces el salario 

r..ini•o general del Ares geogr~[ica por cada •e•aoa de servi

cios. 

Senalaado a su vez que por el excedente se pagari 

el !apuesto en loa t&rmiaos de la L.ey del !apuesto Sobre la 

Renta 1 esto quiere -decir que se determinan las hora& extras 

por se•ana de la siguiente manera: 
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Monto H6ximo de Exenci6n Para Horas Extras. 

(Para el D.F.) 

Sal. Hin. Gral. Ares Geog. 10,080.00 

10,080 X 5 • 50,400.00 H6ximo de horas extras 

exentas ~or semana. 

Eieruplo: Si un trabajador tiene un sueldo semanal 

por $ 200,000.00; y trabaja 9 horas extras a la semana, presen

ta el siguiente esquema. 

CONCEPTO 

Sueldo Diario 

Pago por cada hora normal 

Pago por cada hora extra 

Total de horas extras a la semana 

IHPORTE 

28. 571 .00 

3,571.00 

7,142.00 

Art. 67 L.F.T. 

64,285.00 

DETERMINACION DE LAS HORAS EXTRAS EXENTAS. 

Total de horas extras 64,285.00 

1·50% 
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Exeaci6n •Axt•a per•itida en horas extras 50,400.00 

Por lo tanto el 50% de horas extras son "Gravadas". 

En eate caao co•o ae trata d'e un trabajador con un 

aalario auperior .al •Íni•o la exeoci6n se limita 

al 50% del total percibido por tieapo extraordinario. 

~: Suponga•oa ahora un sueldo sea.anal por 

soo,000.00 1 9 horas extras por seaaaa: 

CONCEPTO 

Sueldo Diario 

Pago por cada hora nor•al 

Pago por cada hora extra 

Total de horaa ext~as a la aeaaoe 

IMPORTE 

71,429.00 

8,929.00 

17,858.00 

160,722.00 

DETERHINAC!Oll DE LAS HORAS EITRAS EIENTAS. 

Total de horas ••tras $ 160,'l22.00 I 50% • B0,361.00 

Exenc16n •Axima per•itida en hra. extras 50.400.00 

Excedente de la exenci6n 29,961.00 

Horas extras gravadas 80.361.00 

Total de horas eztras gravadas ! .. l .. 't:~ .. ~~.·R2 



Sueldo Semanal 

Horas Extras gravadas 

Total de Ingresos Gravados 

500,000,00 

110,322.00 

610,322.00 
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Efemplo: Se trata de un trabajador con sueldo mlnimo, 

que durante el mes trabaja tiempo extraordinario como sigue: 

SEMANA 

Primera 

Segunda 

Tercera 

Cuarta 

HORAS 

9 

IMPORTE 

$ 22,680.00 

• 22,680 Dobles 

• 22,680 Triples 45,360.00 

10,080.00 

7,560.00 

SUMA !l.S .... ~8.0.·.~q 

DETERMINACION DE LAS HORAS EXTRAS GRAVADAS. 

En este caso, por tratarse de un trabajador con sueldo 

mi.nimo les remuneraciones que pei-ciba por tiempo extraordina

rio, esté.o exentas,. sin exceder de las mli.ximes autorizadas 

por la legislaci6n laboral, es decir, no más de horas 

diarias ni de 3 veces por semana¡ las horas extras gre'lfades 
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de acuerdo al cuadro que presenta, son las siguientes: 

SEMANA 

Primera 

Segunda 

Tercera 

Cuarta 

EXENTO 

9 Hrs. 

9 Hrs. 

3 Hrs. 

3 Hrs. 

GRAY.A DO 

6 Hrs. 

Hr. 

SUMA 

DETERHINACION DE INGRESOS ACUMULABLES 

Sueldo Mensual 

Horas Extras 

Base del Impuesto 

IMPORTE 

22,680.00 

2,520.00 

302,400.00 

2s.200.oo 

NJ ~g~P: ~2 

Se requiere de un cambio radical y una organizaci6n 

sn6s estricta y exigir los trabajadores el pago de salarios 

justos que realmente cubran sus necesidades econ6micas, crear 

conciencia en ellos ~ismos de las ventajas que trae le produc

tividad, la calidad }' eficiencia para asi poder incrementar 

sus ingresos sin necesidad de recurrir al tiempo extraordinario 

a menos que sea mu) indispensable, creer conciencia en los 

patrones que no es posible ya seguir pensando en intereses 

propios, en seguir explotando a la gente de la clase obrera, 

que por necesidad acepta c.ondic.iones y tratos indignos¡ que 
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todos necesitamos de todos, que urge salir de la critica 

situaci6n que esla111os viviendo. 

Con esa conciencia mutua de unidad y superac16n ir 

anulando poc? a poco organisr.ios innecesarios coa.o por ejemplo 

los sindicatos, que se venden al mejor postor sin cuiuplir 

la tarea para la que real111ente fueron creados y que afecta 

la uni6n de los trabajadores. 

DlAS DE DESCANS~ 

Las finalidades que se desprenden del descanso son: 

Desde el punto de vista Fisiol6gico ya que el cuerpo 

humano necesita peri6dicamc"ó.te de un descanso, pera recuperarse 

de la fatiga del trabajo diario, De orden Familiar, porque 

le permite mAs t1en..pu con su familia para convivir, educar 

disfrutar con ella. De naturaleza Social y cultural pues 

hace posible el desarrollo social 1 cultuci:ll del tr:ibajador 

y su familia. 

Los dlas de descanso son de dos especies: 

A) Descanso Semanal. 

B) Descanso Conmemorativo u Obligatorio. 
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A) Descenso Semanal._ Según lo dispuestu en el art. 

69 de la Ley Federal del Trabajo establece que los trabajadores 

disfrutar6n de un di.a de descanso con goce de salario integro 

por cada seis de trabajo. 

En el caso de trabajos de labor continua los trabaja

dores y el patr6n deberh.n acordar de com6n acuerdo los di.as 

de descanso seruanal. 

Se procura que el die de descanso sea el domingo 

seg6n lo establecido en loa reglamentos de ésta ley (art. 

71 de la Ley Federal del Trabajo), to•ando en cuenta que las 

personas que prestan sus servicios el dla domingo se l~s 

retribuirll con una compensacibn de 2S% por lo menos sobre 

el salario de los d!as ordinarios de trabajo, a esto se le 

conoce como prima dominical. 

B) Descanso Conmemorativo u Obligatorio._ Se propone 

conceder los trabajadores la oportunidad de conmemorar 

determinados acontechdentos de significaci6n nacional o para 

la clase trabajadora, cuando un die de descanso semanal coinci

da con uno de descanso obligatorio de los consignados en ta 

ley o uno que tenga .ese car&cter por disposi.ció11 contractual 

es improcedente el pago del salario doble, ya que lo que le 

ley se propuso al establecer que en los dias de descanso obli

gatorio se pague integro el salario el trabajador que descansó, 
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~s que éste pueda sustituir cuando no trabaja, si tal 

requisito se realiza en aqu~l dla en que no sun coincidentes 

un descanso ordinario y un obligatorio, no existe razón legal 

alguna que se to11e co•o base para decretar un doble pago en 

favor de este. 

Se consideran Cor.lo d{as de descanso obligatorio de 

acuerdo al art. 74 de le ley Federal del Trabajo los siguien

tes: 

1. tª de Enero. 

11, 5 de Febrero. 

111. 21 de Marzo. 

IV. l.ci de Moyo. 

Y. 16 de Septie .. bre. 

VI. 20 de Noviembre. 

VII. l.a. de Diciembre de cada 6 años, cuando corresponda 

la transmisi6n del poder Ejecutivo Federal. 

YIII.25 de Diciembre. 

IX. El que detert!linen las leyes federales y locales 

electorales en el caso de elecciones ordinarias, 

pera efectuar le jornada electoral. 

Por les necesidades de algunas empresas o industrias, 

los trabajadores deberán prestar sus servicios los dias de 

descanso obligatorio, previo convenio con el patr6n, ubligAndo-
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se este Ctltimo al pa&o que proceda por dicha prestaci6n del 

servicio de los trabajadores. 

En opinibn .-.uy personal no debieran ser tantos los 

dias de descanso, sobre todo las fechas conmemorativas ,de 

la histÓíia, que sólo eso son: histó.-ia; ya que muchas veces 

sabeo.os que es día de descanso pero no el motivo de ~ste, 

propiciando los fa~osos puentes que tanto perjudican la 

econo&ia de un pais y sus habitantes. 

VACACIO~ES. 

Las vacaciones son una prolongaci6n del descanso 

semanal, pues sus fundamentos son los mis~os¡ si bien adquiere 

una fuerza mayor; un descanso continuo de varios dias, devuelve 

a los hombres su cners1a y el gusto por el trebejo, les da 

oportunidad para intensificar su vida fa•iliar y social. 

La integracibn del periodo de vacaciones se contempla 

en el art. 76 de la Ley Federal del Trabajo dice: los trabaja

dores que tengan 11.1lls de un año de se·r-..·icio. disfrutar6n de 

periodo anual de vacaciones Fagadas, 

ser inferior e 6 d1as laborales y 

laborales hasta llegar 12, por 

que en ningún caso podrá 

que aumentarh en dos di.as 

cada año subsecuente de 

ser••icios. Después del cuarto año. el periodo de vacaciones 
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se aumentar& en 2 dlas por cada cinco de servicios. 

año de antigüedad: 6 dlas. 

años de antigüedad: 8 dl.as 

3 años de antigüedad: 10 di as; 

años de antigüedad: 12 dl.as. 

De 5 • 9 ttños de antigÜedad: 14 dlas. 

De 10 a 14 años de antigÜedad: 16 d{as. 

De 15 • 19 años de antigüedad: 18 dlas. 

De 20 24 años de antigüedad: 20 dlas. 

De 25 29 años de antigÜedarl: 22 dlas. 

Las vacaciones n~ podr6n compensarse con una remunera

ción o en su caso si la relación de trabajo termina antes 

de que se cuJDpla el año ·i!e servicios el trabajador tendr6. 

derecho a une ~emuneración proporcional al tiempo de servicios 

prestados {ert. 79 de la ley Federal del Trabajo). 

Los trabajadores tendrAn de~echo a una prima no menor 

del 25% sobre los salarios que les corresponden durante el 

periodo de vacac.ionc&, conoc:ibndosele ·como Pri111a Vacacional 

(art. 80 de la Ley Federal del Trabajo). Esta prima se otorga 

con la finalidad de que el trabajador obtenga un ingreso 

extraordinario que le perruita disfrutar sus vacaciones sin 

cu11Lraer obligeciones que excedan de sus ingresos normales. 
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tos patrones tienen las siguientes obligaciones con 

respecto al otorga•iento de vacaciones con sus trabajadores: 

l. Deber& conceder las vacaciones dentro de los 

seis meses siguientes al cu•plimiento del año de servicio. 

2.. Otorgar6 en forllla anual a tus trabajadores una 

constancia que contenga la antigÜedad de acuerdo con esta, 

el periodo de vacaciones que le corresponda, y la fecha en 

que deberá de disfrutarlas. 

AGUINALDOS. 

Los trabajadores que presten sus servicios dentro 

de una eai>rese tendrlln derecho de disfrutar de un aguinaldo 

anual que debe:rá pagarse .e m&s tardar el 20 de dicie•bre y 

que ser6 equivalente a 15 dias de salario coiao mlnimo, en 

los supuestos de aquéllos trabajadores que no hayan cumplido 

el año de servicio a esta fecha se encuentren laborando o 

no, t~ndr&n derecho a que se les pagu~ la parte i.iroporcional 

del mismo conforQc el tiewpo que hubieren trabajado cualquiera 

que fuere este. 

Es de entenderse que al momento de la terainaci6n 

de una relacibn laboral, se liquide al trabajador según lo 

dispuest.o en esta ley y de igual m~nera se le deberá cubcir, 
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tanto la parte proporcional de vacaciones de aauihaldos 

de acuerdo al tiecipo que este trabajador haya prestado sus 

servicios. 

A continuecibn se presentan algunos casos pr&cticos 

donde se refleje el beneficio que fiscalmente se obtiene m 

éste tipo de prestaciones. 

CASO PRACTICO Ho. 1 PRIMA VACACIONAL. 

El Sr. Torres preat6 sus servicios en la Cia. Comex, 

S.A. t percibe un sueldo mensual de 1'850,000.00, el dta 

30 de Abril de 1990 le son otorgadas sus vacaciones correspon

dientes al 2ª a5o de relacibn laboral. 

La Cia. Comex, S.A. tiene dentro de su paquete de 

prestaciones de previsión social otorgar a sus trabajadores 

una prima vacacional mayor a la que obliga la Ley Federal 

del Trabajo equivalente e un soi de los días que le corresponde 

disfrutar. Se pide: 

1) Deter111inar el n.c. de di as de vacaciones que le 

correspondan de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. 

2) Determinar el sonto de la priea vacacional. 
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3) De ter mi na r e I- irapue~to· > sobi-·~ -·p~·~d ~-~ t~·s'·.-d~·· tr~ba ju 

por retener el Sr. Torres en ·1a furma. ~áá·"' veD'ta·j~~a. para el 

misruo. 

Solución: 

1) Determineci6n del Nu. de ilas de vacaciones 

correspondientes al 2o. periodo. 

El art. 76 de la Ley Federal del Trabajo dice que 

eri el pri111er año le corresponden 6 dias laborales por cada 

año se adicioner~n 2 d!as más, tomando en cuenta que el Sr. 

Torres disfruta de su 2a •. afio de relacibn laboral tendría: 

lª año 6 d!es 

8 días a disfrutar de vacaciones. 

2) Honto de la Prirua Vacaciónel. 

Suelde ~cnsu3l S 1'850,000.00 

1'850,000.00 ~ 30 • 61,667.00 Sueldo Diario. 

61,667.00 X 8 • 493,336.00 

493,336.00 SO~ • 246,668.00 Prima Vacacional. 

3) Deter~inación del Impuesto sobre Productos del 
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Trabajo a retener por la prima vacacional. 

Deducci6n del Art. 77 frac. XI de 1 ley del X..puesto 

sobre la Renta. 

Priwa Vacacional 246,668.00 

- exenci6n Art. 77 fracc. XI (10,080 x 15)151.200.00 

Prima Vacacional Grevable 95,468.00 

APlICACION DEL ART. 86 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO 

S/lA RENTA 

I. CAlculo de la pri~a vacacional mensual: 

Pri~a vacacional ~ravable 

~365 Has 

• Prima v~cacional diaria 

X 30.4 

• Prima vacacional mensual 

II. C'lculo del promedio mensual. 

Prima vacacional mensual 

+ Salario ordinario 

• Promedio mensual 

95,468.00 

261. 55 

7,951.30 

7,95\.30 

1'850.000.00 

1 '857,951.30 



III. Chlculo del Impuesto sobre la Renta. 

Promedio mensual 

Aplicando el Art. 80: 

- Limite inferior 

• Base gravable para i&puesto 

X Porcentaje aplicable 

+ Cuota fija 

- 101 del salario mínimo acreditable 

• Impuesto determinado 

IV. Impuesto sobre la Renta a considerar. 

·1·'857 ,951.30 

1'639 ,65\ .00 

218,300.30 

35% 

76.405.00 

282,12\ ·ºº 
358.526.00 

30,643.00 

327,883.00 

Impuesto determinado 327,883.00 

- Impuesto del sueldo ordinario 325.100.00 

• Impuesto sobre la Renta a considerar 2,783.00 

V. Determina~ión de la tasa. 

Impuesto sobre la Renta a considerar 

tPrin1a vacacJ.onal mensual 

• Tasa aplicable 

2,783.00 

7,951.30 

35% 
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VI. Impuesto sobre la Renta a retener y enterar. 

Prima vacacional acumulable gravable 

X Tasa aplicable 

Impuesto a retener y enterar 

Impuesto del mes de Abril a retener 

+ Impuesto de la prima vacacional 

Impuesto a retener y enterar en Abril 

95,468.00 

35% 

33,414.00 

325,100.00 

33.414.00 

}í~ .~l.,!o_.99 
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DETERKINACIOH EN BASE A LOS ARTS. 77 FRACC. XI Y 80 DE LA 

LEY DEL IMPUESTO S/lA iENTA: 

Pri.11.a vacacional 

- Salario minimo general x lS dias 

• Prima vacacional gravable 

246,668.00 

151,200.00 

95,468.00 

Aplicaci6n Art. 80 sobre el sueldo de Abril: 

Sueldo 

+ Prima vacacional gravable 

• Base gravable 

- Limite inferior 

• Base gravable para impuesto 

X Porcentaje aplicable 

1'850,000.00 

95,468.00 

1'945,468.00 

1'639,65\.00 

305,817.00 

35% 



+ Cuota fija 

- 10% del salario minimo acreditable 

• Impuesto a· retener y enterar 

50 

282 ! 121.00 

389,156.00 

30,643.00 

.3J~ .. s.1,:;.<).q 

Analizando las dos opciones, en la retenci6n del 

impuesto, vemos que ambos artlculos nos dan el mismo resultado; 

as1 que aplicaremos cualquiera de los dos. 

CASO PRACTICO No. 2 GRATIFICACION ANUAL 

El Sr. AnLonio Salas presta sus servicios como 

subcontador en la C!e. ~oderna, S.A. el die 31 de dicíerubre 

percibe la cantidad de 2'000,000.00 por el concepto de 

gratificacibn anual por er año de 1990. Cabe señalar que el 

Sr. Salas percibe como ingreso n.ensual la misma cantidad; 

que ha prestado sus servicios durante todo el año de 1990, de-

termine su impuesto por la gratificaci6n anual. 

Determinaci6n del aguinaldo grevable seg6n el Art. 

77 frece. XI de Ja Ley del I.S.R. 

Gratificaci6n anual (Aguinaldo) 2'000,000.00 

- Deduce. autoriz. (10,080.00 30) 302.400.00 

Gratificaci6n anual gravada 1'697,600.00 
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Aplicact6n Art. 86 Reglamento del Impuesto sobre 

la Renta. 

t. Gratificaci6n mensual. 

Cratif icaci6n acumulable 

+365 dias 

• Gratificaci6n diaria 

X 30.4 

• Gratificación mensual 

II. Promedio mensual. 

Gratif icaci6n ~enaual 

+ Salario ordinario 

• Promedio mensual 

111. C&lculo del Impuesto sobre la Renta. 

Pruaiedio mensu<tl 

A¡1licando Art. 80 

- Limite inferior 

• Base gravable para impuesto 

X Porcentaje aplicable 

+ Cuota fija 

- 10% del salario mlni~o acreditable 

• lwpuesto determinado 

1'697,600.00 

4,650.95 

141,369.15 

141,369.15 

2•000.000.00 

2'141,369.00 

2'141,J69.00 

l '639,651.00 

5011 736 .oo 
35% 

175,606.00 

262, 121.00 

457,729.00 

30,643.00 

427,066.00 



IV. Impuesto sobre la Renta a considerar. 

Impuesto determinado 

- Impuesto del sueldo ordinario 

• Impuesto sobre la renta a considerar 

V. Determinacibn de la tasa. 

Impuesto sobre la renta a considerar 

~Gratif icaci6n anual 

• Tasa aplicable 

427,086.00 

377,600.00 

49,486.00 

49,486.00 

141, 389. 15 

.349 

VI. Impuesto sobre la renta a retener 

Cratificacibn anual acumulable 

enterar. 

tasa aplicable 

• Impuesto sobre gratificacibn 

+ Impuesto de diciembre 

• Impuesto sobre la renta a retener y 

enterar 

CALCULO DEL IMPUESTO ANUAL 

Sueldos de Enero a Diciembre 

+ Gratificacibn anual gravable 

• Ingresos acumulables 

- Deducciones personales 

• Ingreso gravable 

1'697,600.00 

.349 

592,462.00 

377,600.00 

24'000,000.00 

1'697,600.00 

25'697,600.00 

o.oo 

25'697,600.00 
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Aplicando el Art. 141. 

- limite inferior 

• Base gravable para impuesto 

Porcentaje aplicable 

+ Cuota fija 

- 10% salario ~tni~o acreditable ele

vado el año 

19'675.812.00 

6'021,788.00 

351 

2'107,626.00 

3'385.452.00 

5'493,078.00 

(10,080.00 X 365 X 101) 367,920.00 

•Impuesto anual 5 1 125,158.00 

- Retenci6n de impuesto de enero a 

noviembre 4 1 0S3.600.00 

• Impuesto por retener en diciembre .!.'.QlL•Jl>§.~OQ 
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2.1.2. Participaci6n de los trabajadores en las utilidades. 

Fue en el año de 1962, cuando el 20 de Noviembre 

se hicieron modifica~iones a las fracciones VI y IX del articu

lo 123 de nuestra Constituci6n Política y a la Ley Federal 

del Trabajo el 31 de Diciembre del misnio año, a la cual se 

le adicion6 un ca'-'ltulo V BIS titulado ''Participaci6n de los 

Trabajadores en las Utilidades de las Empresas''. El que 

comprendla los arts. 100-G a 100-U, asl misa;.o se adicion6 

el titulo VIII cap. IX titulado "Comisi6n Nacional para lo 

~artic1paci6n de los Trabajadores en las Utilidades••. 

Gracias a esto a partir de 1962 se hizo efectivo 

el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades 

de la ecpresa cuya primera reglamentacibn qued6 consagrada 

al 12 de Diciembre de 1973, y la nueva ley Federal del Trabajo 

en vigor a partir del iª de Mayo de 1970 establece el derecho 

en su capitulo VII del titulo 111. 

Act.ualmente la Constituci6n Politice de los Estados 

i;niJu.s Mexicanos consagra en su Art. 123 apartado "Aº frac. 

IX el derecho de los trabajadores a participar en las utilida-

des de las empresas en las que prestan sus servicios. Esta 

disposici6n se encuentra reguldd8 en ld Ley Federdl del trabajo 

v en la resoluci6n de la Comisi6n Nacional para la participa

ción de los Trabajadores en las ULilidades de las Empres<1s, 
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publicadas en el diario oficial del 4 de Marzo de 1985. 

COHCEPTO. 

Utilidad, Es la ganancia liquida obtenida por •la 

empr_esa desJ.1uhs de descontar el interhs 

del capital invertido. 

le a~ortizacibn 

Es una prestación complementaria del salario que 

se refleja en el contrato de trabajo, en donde se establece 

la obtenci6n de une parte de les utilidades netas de la empresa 

no como asociado, sino, como trabajador que coopere en la 

producción y por ende en la obtencibn de ~stas. 

SUJETOS OBLIGADOS A PARTICI~AR DE LAS UTILIDADES A SUS TRABAJA

DORES. 

Todas las unidades econ6micas de producci6n o distri

buc ibn de bienes o servicios y en l!,:eneral todas las personas 

físicas o morales que tengan trabajadores a su servicio en 

los términos de la Ley Federal del Trabajo, única111ente estAn 

exentas las siguientes: 

l. En Forma Temporal. (Art. 126 de la Ley Federal 

del Trabajo). 



I. las empresas de nueva creaci6n, durante el primer 

año de funcionamiento. 

11. las empresas de nue1•a creaci6n, dedjcadas a la 

elaboraci6n de un nuevo producto durante los 

dos primeros años de funcionamiento. 

III. Las empresas de industria extractiva, de nueva 

creaci6n 1 durante el periodo de exploraci6n. 

2. En Forma Permanente. 

IV. Las instituciones de Asistencia Privada, conocidas 

p~r l~s _leyes, que con bienes de propietario 

~ar~}_cu~a~ _reeli_ce~ actos _con fines humanitarJos 

de asistencia, sin prop6sitos de lucro sin 

designar individualruente a los beneficiarios. 

V. El !.M.S.S. )' las Instituc.iones Pliblicas deseen-

trali~adas con fines culturales, asistenciales 

o de beneficencia. 

VI. Las empresas que tengan un capital menor del 

que fije la Secretarla del Trabajo y Previsión 

Social. por rumas de la industria, previa consulta 

con le Secretarf3 de Industria y Cu~erci~. 

Aunque esta Frac. VI se contrapone al inceso d) de 

la frac. IX, apartado "A" del art. 123 constitucional, ya 

Que se basttn en la !ndole y naturaleza de las actividad~s 



de la e~presa y no en el capital de las mismas. 

TRABAJADORES CON DERECHO A PARTICIPAR, 

(ART. 127 de la Ley Fed. Trab.) 
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Tienen derecho participar en las utilidades de 

las empresas, todos los trabajadores de planta, independiente

iuente del n6mero de dias trabajados en el año, con excepci6n 

de las siguientes personas: 

e) Los Directores, Administradores y Gerentes Genera

les de las empresas. 

b) Los demás trabajadores de confianz.a participarán 

en les utilidades de las e~presas, pero si el salario que perci

ben es mayor del que corresponde al trabajador sindicalizado, 

de más alto salario, dentro de la empresa o a falta de este 1 

al trabajador de planta, con la, miswe caracteristica, se consi

derará este salario aumentado en un 201 como salario m&xi~o. 

e) El monto de la porticipacibn de los trabajadores 

al servicio de personas cuyos ingresos deriven exclusivamente 

de su trabajo, y el de los que se dediquen al cuidado de bienes 

que produzcan Tentas o al cobro de crbditos y sus intereses, 

no podrán exceder de un mes de salario. 
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d) Las madres trabajadoras, durante los periodos 

pre postnatales, los trabajadores, las trabajadoras victi-

mas de un riesgo de trabajo durante el periodo de incapacidad 

temporal, ser6n considerados como trabajadores en servicio 

activo. 

e) En la industria de la construcci6n, después de 

determinar que trabajadores tienen derecho e participar en 

el reparto, la Comisi6n a que se refiere el art. 125 de la 

Ley Federal del Trabajo, adoptarA las medidas que juzgue 

convenientes para su citaci6n. 

f) Los trabeja~ores domésticos no participar&n en 

el reparto de utilidades. 

g) L~s trabajadores eventuales tendr&n derecho a 

participar en las utilidades de la empresa cuando hayan traba

jado sesenta días durante el año, por lo menos. 

Base pera el Chlculo de la P.T.U.- El monto de la 

P.T.U. es el equivalente al 10% del ingreso gre ... able, deter

minado conforme lo establecido en la Ley del Impuesto Sobre 

le Rente. Se entenderh por Rente Gravable la utilidad fiscal 

que se determina como sigue: 

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES 

INTERESES ACUMULABLES 
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GANANCIA INFLACIONARIA 

+ INGRESOS POR DIVIDENDOS (Incluye en Acciones 

o Reinvertidos). 

+ INTERESES NOMINALES DEVENGADOS A FAVOR (NO Incluye 

Utilidad Cambiaria). 

UTILIDAD CAHBIARIA 

DIFERENCIA ENTRE MONTO DE LA ENAJENACION DE ACTI

VOS FIJOS Y LA GANANCIA ACUMULABLE POR LAS MISMAS. 

DEDUCCIONES AUTORIZADAS SALVO: 

a) DIVIDENDOS 

b) INVERSIONES 

ci INTERESES 

d) PERDIDA INFLACIONARIA 

DEPRECIACION HISTORICA 

REEMBOLSO DE DIVIDENDOS CAPITALIZADOS 

INTERESES NOMINALES DEVENGADOS A CARGO (NO Incluye 

Phrdida Cambiaria) 

PERDIDA CAHBIARIA 

RENTA GRAVABLE BASE DE P.T.U. 

Respecto de la f6rmula anterior es necesario realizar 

les siguientes aclaraciones: 

a) Los intereses acumulables y le ganancia cembieria 

que se deben disminuir son a los que se refiere el ert. 7-B de 
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la Ley de I.S.R. 

b) Los dividendos que se deben adicionar son todos 

aqul!llos que reciba el contribuyente, sin importar si fueron 

en acciones de le misma sociedad 1 o bien que se hubieran 

reinvertido en la misma entes de los 30 dias siguientes e 

su distribuc.i6n. 

Resulta importante mencionar que el artlculo 11.i de 

esta Ley de Impuesto Sobre la Renta no incorpora en el c&lculo 

de la base, e los ingresos por dividendos no en acciones o 

no reinvertidos, entre los que se encontrerien los dividendos 

normales en efectivo. Sin embargo~ el Art. 15 de la mencionada 

ley en su laltimo párrafo establece que todos los ingresos 

por dividendos que se perciben de otras sociedades mercantiles 

ahora personas morales 1 incrementarán la renta gravable para 

P.T.U. que establece el ert. 14 de le propia ley. 

La Le)' federal del Trabajo señale expresamente que 

no se harlt.n c.011ipensaciones de los años de pl!rdida con los 

de ganancia. Por lo tanto para fines de la P.T.U. no son 

awortizables las p~rdi.das de oper1:1,iunes ocurridas en ejerci

cios anteriores. 
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CALCULO DE LA P.T.U. 

A la utilidad a repartir determinada, se le dividirá 

en dos partes iguales. la primera se distribuye entre los 

trabajadores en funci6n al número de diah trabajados, por 

cada uno durunlt t.d año s1 n iriq.1orter el monto de los sueldos 

que perc i bao. 

los dlas que toman en cuenta para efectos del 

reparto son aquéllos que efectivamente, hayan sido trabajados, 

por lo tanto, los don.iingos y dlas fest lvus (art.. 74 de la 

Le)' Federal del Trabajo, di.is de descanso obligatorio), aunque 

generalmente no son efectivamente trabajados st se consideren 

para el reparto. Los permisos y las f.tltus se toman en 

cuenta para el cómputo de los días trabajndos, ya qut.• en esos 

casos el trabajador invirti6 ni11gún esfuerzo para generar 

utilidt1.des; de las excepciones a los dios efectivamente 

trahajados 1 lu constituye el periodo de inca~acidad pre 

post natales de las madres tr8bajadoras que en dicho periodo 

se considerarán en servicio activo, as{ como las incupac.idades 

temporales µor riesgos de trabajo, se conhidcrun comu d{as 

trabajados y por lo tanto se curuputan para dicho reparto. 

la segunda mitud reparte en t orma proporcional 

a los salarios por cuota diaria que haya percibido ceda traba

jador durante el año 1 consecuentemente pera éstos fines no 



se torr.an en cuenta percepciones tales como: gratificncionl's, 

horas e•tras, viAticos, etc. Sin embargo el sueldo má•imo 

que se_ considera como percibido en el caso de los Lrabajadures 

de c.onfianza • no ¡.iodrlii exceder de 120% del que corresponda 

al trabajador de planta que perciba el salario más alto de 

la er.i11resa. 

En el caso de Salario a destajo o de salario variable, 

se LOOsideca co~o sueldo el promedio de las percepciones obte-

nida~ en el año. 

PLAZOS PARA EFECTUAR'El 

':\-_''."> 
El- i:_~p~rto /de .;_¡til-idades a los trabajadores deberft 

ejecutarse d_entrOr._dé-. ,¡Qs sesenta días siguientes a la fecha 

en que deba pagarse el impu"esto anual, aún cuando est~ en 

trhraite objeci6n _de los trabajadores. 

Cuando }d Secretaría de Hacienda )" Crédito Público 

dumenle el oonto de Id utiliddd gravable, sin haber mediado 

objeción de los trabHjadores o haber sido esta resuelta, el 

reparto adic1unal se hará dentro de los sesenta d1as ~iguientes 

a la fecha en que !.e not1t1que jos rt-sulu\.i:.io. S.:!u e;; e! coso;. 

de que esta íuera impugnado pur el patrln, se suspender! el 

~~rant1~Andosc el interbs de los trabajadore~. El importe 



de las utilidades no reclnrnadas en el año en que sean exigi

bles, se agregará a la utilidad repartible del año siguiente 

(art. 122 de la ley Federal del TrdbBj~). 

De acuerdo con la Ley del _lmpuest.o Sobre la Renta 

los patrones eStán obligados __ a r~_partir las utilidades a sus 

t.rubajudures dentro del plazo r..&xia.o de ci~c~ iu~ses, contados 

a partir de l.:t fecha en .c¡ue_ cune l_uyun su ejercil:io fiscal. 

Los t.rabajadur_es tie_~en derecho de forruular obJeCiol\es a la 

declardc.ibn que pres~nta el patr6n ante la Secret~ria de 

Hacienda y Cr~dltu Pú~lico de la sisuiente ~anera: 

·1. - El Patrón 1 dentro de un término de 10 dtas a 

pa~tir de la fecha de presentaci6n de la dcclaracibn anual 

c_ntre8,ará··,.c~pia a los trabajadores que durante treinta dtas 

le te.ndc,h.n a su disposic.il..n en las oficinas de la empresa. 

LOs tra_b~jadores no podrlln poner en conucicnento de terceras 

per.f?o~~~.-lu~: datos de la deLlaraci6n. 

,:Este párrafo resulta ilbgic.o pues los trabajadores 

no tienen.'_'l~_s __ ,~un~c_ir .. iei:itos n11nin.os para forraarse un juicio 

aproxi11iadu sobr~ los. r~sul_t.ado-s que se pre::.entan en la declara

ci6n anual¡ además cada vez se con.plica más el procedimiento 

para det-erminar le base para el cálculo de la P.i.U .• Asl 

.¡;;.e !a gr{ln tt¡J.j'CJr{a <J.cepta sin objetar pues nc.1 se le permite 

consultdr a un ~ootador externo pera saber su 0~10160. 
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2. Dentro :."d~ ·los .treinta días .~igui_ent..es al sindicato 

titular del ton~ratu co~~cL~yo:o~l~ :~a~~fl:·de _ios~~ra~~jadures 
da la ea.presa po.dráh r6"fmui8r .anle\_-·1a" Sec'·;·et&"i1a' de Hacienda 

v Crhd i Ú• Plab li e o· las ob:e r_V~c_i,~ri·~~:.:_-~iu~·~ j Ú-~·~:~en:_: ~o~~~n i entes. 
,. - e_:··;.;:·~:~.-- .,. « ... _:·. :~,,;·;:_ 

- . '-;~:i·:-='~·<_-u· 

3 .. , "l~:·:'i-es¿:¡~~:¡ 6~ d~~-;1~1-I·~.:¡_·~:~ <~{i'f('¡·J_~'. -~r-~·. l ~--: s~-c-retar ta 

de Hac ié·~-dái'.f :_'lf·~~ti¿,~· ~:~·bif~~:~~~f- -~~:;d_~:~t::~~~/~ ~-~-~:~/~~¡:~~. po·r,\·los 

t-ra):>~áj~d-~c-~·~;_7 -; __ , __ --~~~-- ~::::·p"' ,- · -~~,t\~ 
~---.~- -~>'./= - :_~-o-'~:o,·-=-."'- - • -- ----- .::,._: ;-:{~<: ·-: --.--7[."-'· 

.. . -. ,,, .. :·.:_•. -.---- '· 

4· • .:~_:De"0nti-O~---~e--.~~·l'os·.:{t~.it~'t&:· d!a-·s siguit>";tes a.- la reso-

lucibn d_ic~ada-'~:~·r·~:·{a_ s:~~,/~'~·~·;:t~. -de- Ha-cien'd& Y- Crédito: Público 
.·.·' '• 

el PatT6n --dar6 -clfirtPlí~ieO-i:.O :_ec i-n' mfsmiJº, in'dependientemente 

de que se Je -iní.pu8,ne. S-i. como ·-resultado de la impugnación 

ganara a· su favor lUs pagos hccÍius podrln deducirse de las 

utilidades corresp':'Jn-dientes a los trabajadores en el siguiente 

ejercicio (Art~ 121 de la Ley Federal del Trabajo). 

ORGANISMOS FACULTADOS PARA VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LA P.T.U.-

Orga11is~u [d~ultad~ para vigilar el cu~plimi~ntu 

de la P.T.U. es la C(.Jn.isión Nacional de-.Pa8~-e'-fos-Tr_8-b-ájad0r_e_S_ 

de las Utilidades de las E~presas, y se integrar& y funcionar& 

para determinar el porcentaje correspondiente y para pl"oceder 

a su revisión, de confurmidad con lo dispuesto en este capltu-

lo. 
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Es un 6rgano del Estado de Derecho Social establecido 

en la fracci6n IX ayartado "A" del Art. 123 Constitucional, 

cuya funci6n fundaa.ental es fijar el porcentaje de utilidades 

que debe repartirse entre los trabajadores. 

Esta Comisi6n funcionarA con un Presidente que será 

nombrado por el Presidente de la República 1 un Consejo de 

REPRESENTANTES y una Direcci6n Tbcnica. 

El Consejo de Representantes se integrará~ 

I. Con la representaci6n del gobierno. compuesta 

del Presidente de la Comisi6n, que ser' también 

el Presidente del Consejo y que tendrá el voto 

del gobierno, de dos asesores, con voz informa

tLva, designado por el Secretario de Previsi6n 

Social. 

II. Con un número igual, no menor de dos ni mayor 

de cinco, de representantes propietarios 

tes de los trabajadores sindicali:r.ados 

suplen

d e los 

patrones, designados de conformidad con la convo

catoria .que al efecto expida la Secretario del 

Trabajo y Previsi6n Social. Si los trabajadores 

y los patrones no hacen la designect6n de repre

sentantes, ~sla lo her! recaerán en trabaja-
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dores o patrones. 

l'a Direcci6n T~cnica se integrará: 

J. Con un DirectO'f nombrado por la Secretaria del 

Trabajo y Previsi6n Social. 

II. Con el nómero de asesores thcnicos que nombre 

la misma Secretaria. 

III. Con un n6mero igual de Asesores Thcnicos Auxilia

res, designados por los representantes de los 

trabajadores. y de los patrones. 

En el fuacionaraieoto de la Comtsibn se observarán 

las normas siguientes: 

Se dará un plazo de tres meses para que los trabaja

dores y patrones presenten sugerencias y estudios, para que 

cor. éstos en ur1 térwiuo de ocho meses la Direcci6n T~cnica 

desarrolle un plan de trabajo aprobado por el Consejo de 

Representantes que dictará resoluci6n dentro del mes siguiente; 

dicha resoluci6n expresará los fundamentos que la justifiquen 

v fijará el porcentaje que deba corresponder a los trabaj3dores 

sobre Ja renta gra\'able, sin hacer ninguna deducci6n ni esta

blecer diferencias entre las empresas. El presidente de la 
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Comisi6n ordenará se publique la resolucibn en el Diario 

Oficial de la Federaci6n dentro de los cinco d!as siguientes. 

Para la revisi6n del porcentaje la Comisibn se reuni-

rá: 

Por convocatoria~~x~edida por el Secretario de Trabajo 

V Previst6n Social.· 

A soliCitud de los Sindicatos, Federaciones o Confe

deraciones de Trabajadores o de los Patrones. 

El Consejo de R~presentantes estudiará la solicitud 

y decidirá si los Cundomentos que la apoyan son suficientes 

pera iniciar el "rucedi1uien"to de revisi6n, no se podrlt. presen

tar una nueva solicitud de revisi6n, sino despu~s de transcu

rridos diez años de la fecha en que hubiese sido deshechada 

o resuelto. 

Se presentan dos formas de calcular el impuesto 

sobre la renta de le P.T.U. 

PROCEDIMIENTO NORHAl 

Consistente en acumular los demás ingresos que 

perciba el trabajador el importe de P.T.U. que le corresponde, 
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v al resultado aplicar lo dispuesto en el ,Art. 80- de la Ley 

de la materia. 

DATOS: 

Ingresos acumulables del mes de mayo $ 2 1 000,000.00 

P.T.U. total 280,000.00 

P.T.U. exento 151,200.00 

Salario mlnimo 

PROCEDIHIENTO. 

Ingresos acumulables del mes 

+ P.T.U. Total 

P.T.U. Exenta 

Ingresos acumulable 

Impuesto correspondiente según la 

tarifa Art. 80 

10% Salario m!nimo acreditable 

I.S.R. a retener y enterar 

PROCEDIHIENTO OPCIONA.1. 

10,080.00 

2•000.000.00 

800,000.00 

151.200.00 

2'648,800.00 

635,323.00 

30,643.00 

• _g2.~·.6~2 ~O,!¡ 

F.l Art. 86 de Reglamento de la Ley de Impuesto 

sobre la Rente establece un procedimiento para retener el 
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impuesto al momento del pago de la P.T.U. que a continuaci6n 

se ejemplifica. 

I. P.T.U. Mensual. 

P.T.U. Acumulable 

+365 dios 

• P.T.U. diaria 

X 30.4 

• P.T:u·. HenSuai 

~-- II ~ Promedio mensual. 

P.T.U. Mensual 

+ Salario ordinario 

• Promedio Mensual 

648,600.00 

1,777.53 

54,037.00 

54,037.00 

2•000.000.00 

2'054,037.00 

III. C&lc:ulo del Impuesto sobre la Renta. 

Promedio mensual 

Aplicando el Art. 80 

- l!ruite inferior 

• Base graveble para !~puesto 

Porcentaje aplicable 

+ Cuota·ftja 

2'054,037.00 

l '639,651.00 

414,369.00 

35% 

145,035.00 

282,121.00 

427,156.00 

- 10% Salario mintmo acreditable 30,643.00 

• Impuesto sobre la R.?nta determinado 396,513.00 



IV. Impuesto sobre la Renta • Considerar • 

l•puesto sobre la Renta determinado 

- !apuesto sobre la Renta del sueldo 

ordinario 

-Impuesto sobre la Renta a conside-

rar 

V. Determinacibn de la tasa. 

Iwpuesto sobre la Renta a conside

rar 

7P.T.U. •ensual 

• Tasa aplicable 

VI. Imp~esto sobre la Renta a retener y 

enterar. 

P.T.U. Acumulable gravable 

X Ta!>a aplicable 

• Impuesto sobre la renta a retener y 

enterar. 

+ Impuesto sobre la Renta del sueldo 

ordinario. 

• Impuesto a pdgar de mayo 

70 

396,513.00 

377,600.00 

18,913.00 

18,913.00 

54 ,037.00 

35% 

648,800.00 

35% 

277,080.00 

377,600.00 

• -6;: .. 6.8.!)~ 22 

Co~o se observen los resultados, el procedimiento 

normal del Art. 80 es el mAs conveniente para el trabajador. 



Tambihn se ejemplifica como determinar la P.T.U. 

de cada trabajador de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo: 

La Cia. GAHA, S.A. DE C.V. en su segundo año de 

operec.iones ha determinado una utilidad a repartir entre sus 

trabajadores de$ 7'955 1 000.00: hacihndolo del conocimiento 

de hstos 1 y sin existir alguna objecibn, se procede al c6lculo: 

Pare el número de di as trabEijados 

durante el año: 7'955,000.00 X 50% 

3 ' 9 77 '500 • 00 

Para repartirse en proporci6n 

al ruonto de los salarios devenga-

dos en el año 

Sueldos Totales 

Suma de dlas trebejados en el 

año 

Factor por sueldos 

factor por dlas trabajados 

7'955,000.00 X 50% 

3'977,500.00 

103'528,176.00 

3,035 

3•911,500.06+ 103'528,176.00-.0394 

3'977,500.00 + 3,035 - 1,310.5436 



CIA. GAMA, S.A. pE C.V. 
C&lculo de Reparto de Utilidades por el Ejercicio de 1989. 

No. 
TRABAJA 

DORES 

4 

5 

6 

SALARIO 
ANUAL 

BASE P/CALCUlD 

11 '036 ,000, 

ll '017 .894. 

10'462.717. 

10' 389 .148. 

.10'361.559. 

10'351.364. 

FACTOR 

. 0384 

IMPORTE 
S/SUELDO 

423,974 . 

423.279. 

402,060. 

399,13:1. 

398,075. 

397 ,675. 

DlAS 
TRABAJ. 

365 

320 

290 

180 

365 

60 

FACTOR 

1.310.5436 

IMPORTE 
S/DlAS 

478.346. 

419,374. 

38(),058. 

235.898 

478.348. 

78,634. 

SUMA 
IMPORTES 

(P.T.U) 

902.322. 

842,653. 

782.118. 

635,033. 

876,423. 

476,309. 

7 10'345,007. 397,440. 875,788. 365 478,346. 

8 10' 330,293. 396 ,875. 868 ,671. 360 471, 796. 

9 10'124,839. 388.986. 365 478,348. 867,334. 

10 __ J~~~~1~~~--------------~~~~~-------~~-------------------~7~~~------~3~~~4J~-
SUKA 103.' 528, l 76. 3•911 .sao. 3,035 3 '977,500. 7'955,000. 

1 '000,00l. o 30 o o 

103'528.176. 3'977,500. 3,035 3'977,500. 7'955,000. 

• La Ley Federal del Trabajo establece que las personas que laboren menos de 60 
dias, no tendr6n derecho a participar en las utilidades de la eapreaa. 

... .. 
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2.1.3 Capacitaci6n y Adiestramient~ 

La conquista de la capacitaci6n adiestramiento 

de los trabajadores, &e obtuvo en las decisiones de 1968, 

entre la Comist6n redactora del proyecto de la Nueva Ley 

Federal del Trabajo los representantes del capital, que 

cui-mtna en iniciativa de ley de ese mismo año, enviada por 

el Presidente de la República Hexicana al Congreso de la Uni6n 

el cual con una serie de codificaciones, la ~eyor!a infortunH

das por su esp!ritu conservador la aprobb en el año de 1969 

como la Nueve Ley Federal del Trabajo. En el año de 1977 el 

poder ejecutivo decidi6 ase&urar el derecho de le capacitaci6n 

v adiestramiento .para el futuro a cuyo efecto propuso elevarlo 

a rango constitucional, quedando inscrita en le fracci6n XIII 

del Art. 123 de la siguiente manera: 

Las empresas, cualquiera que sea su actividad est6n 

obligadas proporcionar a sus trabajadores, capacitación 

v adiestramiento pare el trabajo. La ley reglamentArie detcr=i

nerll los sistemas, mhtodos y procedimientos conforme a los 

cuales los patrones deberán cumplir con dicha obligaci6n. 

Un año despy~s se adicion6 a la Ley Federal del Traba

jo con diversas normas, entre ellas, eapecialmente~ el Capitulo 

III Bis del Titulo IV, art, 153-A al 153-X. 
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Para cualquier persona que esté relacionada con la 

actividad trabajador-patrbn, debe conocer que para el primero 

es un derecho y para el segundo es una obligacibn; en lo 

referente a la capacitaci6n: 

ENTRENAMIENTOS 

Preparaci6n para 

una tarea. 

Adiestramiento. Habilidad para tareas 

motoras. 

Capacitaci6n. Conocimientos. 

Capacitnci6n y Adiestramiento es la enseñanza tebrica 

pr6ctica que prepara los hombres para desarrollar au 

actividad con el grado may-or de eficiencia, la cual a su vez, 

ser6: la fuerza· que las lance a la conquista de los mlts altos 

niveles en la escuela de las profesiones y oficios. 

Es necesario establecer que· los t~rminos capacitaci6n 

y adiestramiento parten de un m!smo fin, que es el de preparar 

una persone de acuerdo a las actiVidades de trabajo que 

desempeñen dentro de la empresa. Entendihndose que la cepeci

taci6n se imparte pare aquhllas personas que desarrollen un 

trabajo intelectual, mientras que el adiestramiento, es 

instruir e un trabajador en el manejo de maquinaria o equipo 

de producción pera optimizar su fuerza de trebejo y as{ lograr 
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el mAxi~o de producción. 

De acuerdo al art. 153-F, la capacitaci6n y adiestra

miento deberá tener por objeto: 

A) Actualizar perfeccionar los conocimientos 

habilidades del trabajador en su actividad 

proporcionarle informaci6n sobre la aplicacibn 

de nueva tecnologie. 

B) Preparar al trabajador para ocupar una ~ecante 

o puesto de nueva creacibn. 

C) Prevenir riesgos de trabajo. 

D) Incre~enter la productividad. 

E) Mejorar las aptitudes. 

Por otro lado todas las actividades de capecitaci6n 

que se realicen en :a empresa deben estar besadas en necesida

des reales, presentes o futuras. Pare conocer con exactitud 

las necesidades de adiestramiento .y la evidencia que las 

justifique, es necesario realizar una investigación. 

L~ correcta deterruinación es importante por las 

siguientes causas~ 

A) Ahorrar tiempo y dinero. 

B) Permite que las acti\'ida.des de capacitació.n se 
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inicien sobre ba&es s6ltdas y realistas. 

C) Desarrollo de una actividad favorable de los 

directivos el personal hacia la capacitaci6n, 

al obedecer a proble•as reales y concretos. 

D) Proporcionar los antecedentes necesarios pera 

la elaboracibn de los programas de capacitecibn 

Que la eapresa requiera. 

FORHAClOli DE LAS CO!llSIONE.S MIXTAS DE CAPACITACION Y ADIESTRA

MIENTO. 

Las Coaisiones Hixtas de Capacitación y Adiestramiento 

se deber6n de forsaar para dar cu•plia.iento a lo establecido 

en el art.. 153-I de la Ley Federal del Trubejo por cada una 

de las empresas, cuyas [unciones serian: 

A) DeterminarAn las necesidades de los trabajadores 

v la empresa a efectos de que los prograSAas Je 

capacitaci6o y adiestramiento sean los apropiados. 

B) VigilarAn la instruaent.aci6n opereci6n del 

sistema y de los procedimientos que se implanten 

para mejorar le cepacitaci6n adiestraridunto 

de los tr~bajadores. 

C) Sugerir6.n las medidas que tiendan a perfeccionar 

dichos programas. 
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La integrec.i6n de las Comisiones Mixtas Je Capecita

ci6n Adiestramiento, está regulaJa por el mismo articulo 

en una forma no muy complete ya que di.ce que estos comisiones 

estarán integradas por igual nÚ:liero dt'! representantes de los 

trabajadores y petr6n. Para complementar lo establecido en 

este articulo la Secretaria del Trabajo y Pre\'isi6n Social 

emiti6 el oficio No. 01005 de fecha 2 de Agosto de 1984 y 

en vigor a partir del 10 de Agosto del mismo año, en donde 

se señala el n6mero de representantes que integrarltn éstas 

comisiones de la manera siguiente: 

l. Uno por parte de los trabajadores otro por 

parte del patr6n. cuando dicha comisi6n represente hasta 20 

trabajadores. 

2: Tres de los trabajadores y tres del-patr6n cuando 

represent~-de 21 a 100 trabajadores. 

3. Cinco de los trabajadores cinco del patr6n 

cuando.dicha representacibn sea de m6s de 100 trabajadores. 

Este número de reprPsentantes puede ir.crementarse 

en forma prope,,rcional co11forme a la diversidad de piocstos 1 

niveles de trabajo y lR complejidad de los procesos tecnol6gi-

cos y la naturaleza de la maquinaria y equipos empleados 

en la empresa. 
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Las caracteristicas que deben tener los representantes 

de las ComisioneS son las siguientes: 

A) Para los· Trabajadores. 

l. Debe ser trabajador de la empresa. 

2. Ser mayor de edad. 

3. Ser reconocido por su buena conducta. 

4. Saber leer y escribir. 

5. En el caso del sindicato que sea elegido 

conforme disposiciones estatutarias del 

mismo. De no existir sindicato, ser electo 

por la .mayoria de los trabajadores de la 

empresa. 

B) Por el Patrbn. 

l. Ser mayor de edad. 

2. Saber leer y escribir. 

3. Ser reconocido por su buena conducta. 

4. Poseer conocimientos t~cnicos según las labo-

res procesos tecnol6gicoq propios de la 

empresa. 

5. Ser designado pot su patr6n o r~presentante 

legal. 



BASES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA COMISION ~llXTA DF. 

CAPACITACION Y AD!ESTR~MIENTO. 

El ya citado oficio 1005 nos dice que los trabajadores 

v patrones deberán elaborar bases generales de funcionamiento 

de la Comisi6n Mixta de Capacitacibn y Adiestramiento , pudien-

do encontrar los siguientes aspectos: 

1. Las funciones que la Ley Federal def- Trabajo-

establece para las Comisiones Mixtas de Capecita

ci6n y Adiestramiento contenidas en el art. 153 l. 

2. Funciones especificas que deberán realizar. 

3. Su organización interna. 

4. La duraci6n en el cargo de los representantes. 

5. Periodicidad y condiciones de las reuniones. 

6. N~rmas de Operacibn paro los acuerdos de la comi-

si6n. 

7. Normas de operaci6n para el reglamento y control 

de sus actividades. 

8. Normas de opcraci6n que estarlrn sujetas en su 

caso a las sub-comisiones d~ C.H.C.A. y periodici-

dad en que presentar6n sus informes. 

Es recomendable que se lleve un seguimiento escrito 

de las actividades realizadas por la Comisión. 
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El resistro de la Co~1si6n Hixta de Capacttaci6n 

Adiestramiento ~e deberá constituir ante la direcci6n 

su cargo directamente o por conducto de las obligaciones fede

rales del trabajo efecto que se ~eritique la adecuada 

integraci6n de las 111isruas y se otorgue el registro correspon

diente. Las empresas deberán presentar debidamente requisitadas 

las formas DC-1 por triplicado, anexando las bases de íuncio

namiento: en el caso en el que los trabajadores tengan relacibn 

individual de trabajo se deberá anexar ademAs una lista e.en 

el nombre y firma de los trabajadores representados. 

En el caso de que existan cambios relativos a las. 

comisiones deberán informar las autoridades señaladas en 

el párrafo anterior mediante la forma DC-lA. 

PLANES Y PROGRAMAS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO. 

De confor~idad con lo que dispone la ley Federal 

del Trabajo en sus Arts. 153-Q menciona que los planes y 

programas de que se tratan los arts. 153-N y 153-0 deber&n 

cumplir con los siguientes requisitos: 

l. Referi~se a periodos no mayores de cuatro años. 

2. ~o~prender todos los puesto~ y niveles existentes 

en la empresa. 

3. Precisar las etapas durante les cuales se impar-
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tir6n le capacitaci6n adiestraD1iento al total 

de los trabajadores de la empresa. 

4. Señalar el procedimiento de selecci6n 1 a través 

del cual se esteblecer6 el orden en que ser6n 

capacitados los trabajadores de un mismo puesto 

y categoria. 

S. Especificar el nombre 

la Secretaría de Trabajo 

las entidades instructoras. 

número de registro en 

Previsi6n Social de 

6. Aquéllos otros que establezcan los criterios 

Renerales de le Secretaria de Trabajo y Previsi6n 

Social que se publiquen en el Diario O(icial 

de la Federación. 

Dichos 

inmediato por 

la Secretaría 

planes y programas deberlsn ser aplicados de 

las empresas. Con el oficio 1006 expedido por 

de Trabajo Previsi6n Social el día 10 de 

Agosto de 1984, que aclara los conceptos en relacibn con los 

ye citados planes: esi mismo los clasifica en tres categor1es 

partiendo de lo particular a lo general: 

Plan Común de Capacitación Adiestrendento. 

Satisface les necesi~ades de dos o mli:s empresas, con caracte

r1sticas afines, pertenecientes a une misma re&a o actividad 

econbmica. 



B2 

Programa General._ Es una unidad formal y explici

ta de carActer terminal que [orma parte de un sistema general. 

(Conjunto de planes y programas generales que deterruinan las 

acciones de capacitaci6n adiestrau;.iento), que corresponde 

a un determinado tJUesto de trabajo integrado por uno o m6s 

modelos y al cual se pueden adherir las empresas. 

Programa Espccif ico._ Responde un puesto de 

trabajo se elabora en el interior de la empresa, que satisfa-

e.e a les necesidades particulares de la cisma y que puede 

ser impartida por recursos propios y/o externos. 

La idea err6nea. que tienen la gran mayad.a de los 

patrones, tr~tese de industrias prestigiadas hasta talleres 

mecánicos trabajos do11iéSticos 1 de no capacitar a su gente 

por teQor de que un~ vez que adquieren conocimiento& se retiran 

del trabajo en busca de una oportunidad mejor remunerada, 

pues no se motiva al trabajador e desarrollar y aplicar en 

beneficio de la empresa donde labora ·y de 61 mismo los conoci

n,ientos adquiridos, antes al contrario se le hace pensar que 

la cape~itect6n lo convertir~ en un ser explotado y que además 

ésta sustituye dl au:.:cnto de salario a que tiene derecho, 

sin analizar a conciencie que esto trae para los trabajadores 

y patrones bajo nivel productivo, p~sima calidad en mano de 

ol>ra, miseros salarios, disminuci6n de utilidades por el des

plaz..itiiento de malos productos por productos de buena calidad 
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v por lo rnisruo disminuci6n de entrada de divisas al país que 

detienen ·~1 d~sarrollo del ~ismo entre otros puntos. 

Para· la preSentacibn de los planes de capacitaci6n 

y adiestra-Úii~ntu, se empleerh la forma DC-2 que se presenta 

ante -fa Direccibn General de Capacitación Productividad. 

cUando exist8 una rbodificac.ibn en los planes de capacitaci6n 

adiestra~iento se deber& de presentar ante la Direcci6n 

Cenérat de Capacitación y Productividad. 

2.1.4 INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE ANTIGUEDA~ 

INDEMN!ZACION ·- Es el pago a die ional al salario que 

una empres& otorga a un trabajador como consecuencia de la 

terminacibn de la relación laboral por causas justificadas 

o injustificadas, podrá resarcirlo del daño causado por la 

misma acci6n. 

El trabajador tendrá derechC en los términos de est3 

ley a ser indemnizado de acuerdo a los arts. 48, 49 y SO, 

as! comu los arts. 431, 434, 439, 483, 484, que dicen: 

Art. 48. "El trabajador podr& solicitar ante la Junta 

de Conciliación y Arbitraje, a su eleccibn, 

que se le reinstale en el trabajo que descm-

peñaba, o que se le iudemnice con el importe 
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de tres meses de salario. 

Si en el juicio correspondiente no comprueba 

el patr6n le causa de la rescisión, el traba

jador tendrA derecho_. adem.§.s, cualquiera 

Que hubiese sido la acción intentada, a 

que se le paguen los salarios vencidos desde 

la fecha del despido hasta que se cumplimente 

el laudo". 

Art. 49. "El patrón quedará eximido de la ubligaci6n 

de reinstalar al trabajador, mediante el 

pago de las indemni2aciones que se determinan 

en el art. 50 en los casos siguientes: 

I. Cuando se trate de t rebajadores que tengan una 

antigüedad menor de un año; 

II. Si comprueba ante la Junta de Conciliaci6n 

Arbitraje, que el trabajador, por razón del traba

jo que desempeña o por las caracterlstices de 

sus .l::ibores. 

nente con Id 

está ~n c.ontd<..to directfJ y perwa

la Junta esti~a, tomando en consi-

deraci6n las circunstancias del caso, que no 

es posible el desarrollo normal de la relaci6n 

de trabajo: 
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111. En los casos de trabajadores de confianza¡ 

IV. En el servicio doméstico; y 

V. Cuando se trate de trabajadores eventuales." 

Art. 50. "Las inde11niz.aciones a que se refiere el 

articulo anterior consistir6n: 

l. Si la relaci6n de trabajo fuere por tiempo deter

minado menor de un año, en una cantidad igual 

al importe de los salarios de la mitad del tiempo 

de servicios prestados~ si excediera de un año, 

en una cantidad igual al importe de los salarios 

de_ seis meses por el primer año y de veinte dias 

por cada de los años siguientes en que hubiese 

prestado sus servicios. 

II. Si la relaci6n de trabajo fuere por tiecupo inde

terminado, la inde111niz.ación consistir' en \'Cinte 

dias de salario por cada uno de los años de 

servicios prestados. 

111. Ademlts de las indemnizaciones a que se refieren 

las fracciones anteriores, en el importe de tres 

meses de salario y en el de los salarios vencidos 
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industria extractiva. 

IV. los casos del Art. 38 que menciona: 

Para la· explotaci6n de mins9 que carezcan de 

aiinerales costeables o para la re9tauraci6n ·de 

mina'S ebandonadas o paraliz;adas, pueden ser por 

tieD.lpo obra determinado o para la inversi6n 

de capital determinado. 

V. El concurso o la quiebra legalmente declarado. 

si la autoridad compe~ente lo'J acreedores 

resuelven el cierre definitivo de la empresa 

o la reducci6n definitiva de sus trabajos." 

Art. 439. "Cuando se trate de la implantaci6n de 

maquinaria o de procedimientos de trabajo nuevos, 

Que traiga como consecuencia la reducci6n de 

personal, a falta de convenio, el patr6n deber~ 

obtener la autorizaci6n· de la Junta de Concilia

ci6n y Arbitraje, de conformidad con lo dispuesto 

en el Art. 782 siguieñtes. los trabajadores 

reaju'Jtados tendrán derecho e una indemnizaci6n 

de cuatro meses de salario, más veinte dlas por 

cada año de servicios prestados la cantidad 

e<Jtipulada en los contratos de trabajo si fuese 

mayor y e le prima de antigÜeded a que se refiere 
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el Art. 162 donde "le e'Jtipula el importe de doce 

d!as de salario por cada año de servicio'J. 

Art. 483. "Las inde•nizacione'J por riesgo9 de trabajo 

Que produzcan incapacidadeis. 'Je pagarán directa

mente al trabajador. 

En lo'J caso'J de incopacidad mental, comprobado 

ante la Junta, la indemnizacibn 'Je pagerA a la 

per'Jona o per'Jonag, de las señalade'J en el Art. 

501, a cuyo cuidado quede; en los casos de &uerte 

del trabajador, se ob'Jervorll lo di'Jpuesto en 

el Art. 115 que 'Jeñela el de¡-echo de los benefi

ciarios del trabajador a ,.ercibir las pre'Jteciones 

e indemnizacione9 pendientes de cubrir'Je. 

Art. 484. "Para determinar las indemnizacione'J 

Que 'Je refiere l!'Jte titulo, se tomarll como ba9e 

el 'JBlario diario ~ue perciba el trabajador al 

ocurrir el riesgo los aumentos posteriores 

Que corresponden el empl~o que de9empeñaba. hasta 

gue se determine el grado de la incapacidad, 

el de la feche en que se produzca la muert.e o 

el que pe-rcibia al momento de su seperaci6n de 

la ea.presa." 

Art. 485. "La cantidad que 9e tome cou,u bese .,ara 
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el pago de las indemnizaciones no podr6 ser 

inferior al salario m!ntmo." 

PRIMAS DE AHTIGUEDAD._ E• la compen•aci6n e que 

tiene derecho el trabajador despubs de cierto 

tiempo de relaci6n laboral, los cuales son co~pu

tables de acuerdo a las siguientes obligaciones: 

I. Por Sepai-aci6n \'oluntarta._ El trabajador deberá 

tener cuando menos 15 años de servicio sea 

trabajador de planta, la prima de antigüedad 

ascender6 12 d1a'3 por cada año de servicio 

prestado. 

II. Por Cause Justificada del Trabajo.- El trabajador 

aue se separe en forma justificada por causa 

imputable al patr6n tendrá derecho a percibir 

una prima equivalente a doce días por año. 

III. Por De~pido Justificado del Trabajador·- Indepen

dientemente de que la causa sea justificada o 

injustificada tendrá derecho e percibir una primo 

de doce ~las por cada afio de servicios pre9tedo5. 

IV. Muerte del Trabajador.- Cualquiera que ~ea ~u 

antigüedad se le pagar& a 'iilU~ beneficiario9 el 



~o 

equivalente a 12 d{as por año de servicio presta

do, contados a partir de que el trabajador folle-

cido haya iniciado efectivamente la prestacibn 

de sus se~vicios laborales. 

Ahora bien para el pago de dicha prima por el 

retiro voluntario de los trabajadores se ub9ervar6 

lo 'Jiguiente: 

A) Si el n6mero de trabajadore5 que se retire 

en un año no excede del 10% del total de 

trabajadore<J de la eapre'Ja o establecimiento 

o de una categor1a determinada, el pego se 

harA en el momento del retiro. 

B) Si el nÚG1.ero de trabajadores que CJe retire 

excede del 10% se pagarA a los que primeremen-

te se retiren podrán diferirse para el 

año siguientes el pago los trabajadores 

aue excedan de dicho porcentaje. 

2.\.5 Co•i•ibn de Seguridad e Higien~ 

En el siglo XIX, de una r11anere general, y cumo une 

cun'Jecuencia del principio de le escuele econC>mica liberal, 

de dejar hacer y dejar pesar nos iir.pone una legi'!lecibn de 
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naturaleza imperativa para regular la9 relacione'!I entre lu'3 

ho11bre9. 

Con e'te fuodamento, el 12 de Octubre de 1912, el 

pre11Jidente de la República expidi6 el reglamento de policla 

minera de seguridad en lo'> trabajo9 de las ai.inas. 

En Enero de 1915 9e formul6 y entreg6 al primer jefe 

un proyecto de ley de accidentes en donde ge to~aban en cuenta 

las indemnizaciones y pen'lioncs que dcber1an pagar los patro

nes, en ca'3o de incapacidades temporale9, permanente'3 o tota

les. Tres mese.5 despul?s Don Venustiano Carranza expidió una 

ley reguladora del contrato de trabajo, elaborada por Rafael 

Zubarán Capruan)', la cual hocla referencia entre otro'i temas 

a las medidos de 9cguridad· e higier1e que debcrien cumplirse 

obligatoriament~ en los centros de trabajo. En Septiembre 

del mismo año en lJ Convencibn Revolucionaria celebrada en 

la Cd. de Agua'Jcalientes se 9eñal6 por 9US representados la 

urgencia de buscar la superacibn <;;oGial y econ6mica nacional 

mediante "Una educacibn moralizadora, leyes sobre accidente 

de trabajo, pensiones de retiro, reglemºentacibn de las hora'5 

de trabajo seguridad e higiene en los talleres, fltbrica'3, 

mina'3, etc."; lo cual habrlo de procurarse por medio de un 

conjunto de leyes Le11dientes o hacer, ''Henos cruel la explota

cibn de los proletariados'', entreg6ndusele a Veoustiano Carren

zs. este Proyecto-Ley el cual fue estudiado y puesto en vigor 
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en la priaera procla•aci6n de derecho, sociales la "Constitu

ci6u Politica de 1917". 

La seguridad social es coaquista de la clao¡e 

obrera para superar su· estado de bienestar econ6aico, f{sico 

v aental. Incluye entre 'iU'i principio5 la protección derivHda 

de los riesgos de trabajo, tanto por lo que atañe a los Blci

dentes eolio respecto a la'! enfer•edades profesionales, pues 

los proceso'i de de'iarrollo e industrialización deben gartrnti

z.ar, no sblu la justa distribución de los frutu'i, sino la 

vida, la salud J la integridad fisica de la poblaci6n trabaja

dora. 

En un 'iOStenido proceso del de~arruJ lo integra! del 

pa{5 en el cual concurren las participacionec; del Edo., de 

los empresarios y de los trabajadores, es muy h1portante la 

continuidad y exten5i6n de la planta industrial y une creciente 

y amplia generación de empleos. Sin embargo técnicas de trabajo 

·inadecuadas, m~todos de producción obsoletos condiciones 

adversas y peligrosas, originan gravlsi•os daño'!J a loCJ 5ereo; 

humanos que podrlan haberse evitado 5i c;;e hubieran adoptado 

a tiempo adecuadas ~edidas preventivas:, cuyas dificultades 

de implantación y c95to no guardan propurc. i6n alguna frente 

a las con5ecuencias de los riesgo5 de tcabajo. Poc lo que 

implica como una medida i111pustergable peru el incre•entu de 

la productividad del pals y a la vez coau una ~edida de justi-
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cia social, que asumamos plena conciencia sobre lo que signifi

can Ja seguridad e higiene laborales )' lo protecci6n de la 

fuerza de trabajo, vital pura la eficienLia estabilidad 

del sistema productivo. Los accidentes y enfermedades de traba

jo plantean 1 no solamente una amenaza para la '!lalud o integri

dad f isica y mental de los trabajadores sino también una pérdi-

da considerable pare el país al dañar obtacul izar su desa-

rrollo equilibrado; para los trabajadores, significan la pérdi

da o menoscabo de su capacidad laboral y de su bienestar, 

lo que se refleja inevitablemente doloroo;os pesado'3 

conflictos familiareg; para las empresas 'ie traducen en una 

baja de producción, en daños al equipo, herramienta y mequintt

ria; en la pérdida de valiosas horas de trabujo ). en el detl!

rioru de la armonía de los factures de la producción¡ para 

el Estado constituyen cuantiosas erogaciones anuales en 

general una phrdida irreparable en su rec.ursu mAs importante: 

la vida sene y la capacidad integra de sus trabajadores. 

La Constituc.16n Politice de E<Jtados Unidu'l Mexicanos 

establece en el art. 123 apartado A, frece. XIV que "Los 

empresarioCJ serian responsables de los accidentes de trabajo 

de las enfermedade9 profesionales de los trabajadores, 

sufridas con motivo .º en ejercicio de la profe'li6n o trabajo 

Que ejecuten". 

De la n•iswa manera, en la frac. XV de este articulo 
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~e estipula que el "patr6n e1Jtar6 ubligado a obser\'ec, de 

acuerdo con le naturaleza de su negociacibn, lo5 precepto'.i 

legales 'Jobre higiene seguridad en las instalaciones de 

su establecimiento, al adoptar la• medida'J adecuadas pare 

prevenir accidentes en el uso de las m&quinas, inc;¡trument-os 

v materiale'i de trabajo, a5l como a organizar de tal manera 

h'ite, que re'Sulte la a.ayer garantla para la "Jalud y la vida 

de lo'J trabajadores". 

Por 'JU parte la Ley Federal del Trabajo en su Art. 

132 frac. XVI, XVII y XVIII dice: Son Obligaciones de los 

Patrones: 

XVI. "Instalar de acuerdo con los principios de segu

ridad e higien~, les f&bricas, tallereg, ofici11as 

dem&s lugare'J en que deben ejecutar"Je las 

labores, para prevenir riesgos de trabajo 

per juicio'3 al trabajador, a'.31 como adoptar las 

medida'J neceseria'.3 pare evitar que los conterui

nante'3 exceden 10'3 m6ximo9 permitidos en 10'5 

reglemento'5 o instructiV0'5 que expiden les auto

ridades competente'J. Pera estos efectos, deberán 

modificar, en su ca'30 1 las instalaciones en 

los thrminos que señalen las propias autoridades; 

XVIL "Cumplir las dispo'3iciones de seguridad e higiene 
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que Cijen las leyes y sus reglamentos para preve-

nir los accidentes enfermedades en los centros 

de trabajo, en general, en los lugares en 

que deban ejecutar'Je la'S leboreCJ; y, disponer 

en todo tiempo de los medicamento5 y materiales 

de c.uracibn indio;pensable'S que c;eñelen los 

instructivos que se expidan, para que se presten 

oportuna eficazmente los primeros auxilios; 

debiendo dar, de'Sde luego, aviso a la autoridad 

competente de cada accidente que ocurra; 

XVIII. ºFijar visiblemente difundir en los lugare'S 

donde 'Se P.reo;te el trabajo, la9 diCJposiciones 

conducentes de lo'l reglamentos 

de seguridad~ higiene; 

instructivos 

Estas son pues les disposiciones m6s importantes 

junto con el Reglamento General de Seguridad e Higiene en 

el trabajo SU'S instructivos, que norman el cumplimiento 

por parte de lds ccpreo;~q de b'Sta obligeci6n en beneficio 

de sus trabajadores principalmente. 

Cabe mencionar que por negligencia del trabajador 

m6s que por incumplimiento del patr6n ocurren accidentes gre

vec;, que deñon su igalud; pues no utiliza el equipo de pro

tccci6n que 9e le proporciona para el desempefio de su trabajo.'' 
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CIRCULO VICIOSO OE LA SALUD POBRE, 

Producci6n Ingreo;u9 

Baja 
Baj's 

- Halas Condtcione9 Higi~nicas 
t 

Apatía y 

- Alimentaci6n Mal Equilibrada 

el Trabajo 

~ 
ENFERMEDAD 

__ :;;;r·" 
Cuidado Inadecuado 

Actualmente no se cuentan con estadísticas que 

muestren el nÚ•ero de d!as-hombre perdidos, y el costo de 

producci6n perdida por este concepto en nuestro pa!s; otra 

repercuci6n econ6mica que tienen las enfermedades, es el costo 

empleado pera curarlas ya que e9te podría destinarse a otros 

fine9 tales como: de higiene, de seguridad, de educaci6n, 

etc. Como conclust6n de lo anterior tene~os que las enfer~eda-

de9 influyen en forma negativa en el desarrollo integral 

(econ6mico, social y cultura, etc.) del país. 

CONCEPTO DE SEGURIDAD .E HIGIENE. 

Higiene.- Es el conjunto de técnicas y conoct11ientos 

dedicados a reconocer, evaluar y controlar aquéllot factore• 
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del ambiente, psicolbgicos o tensionales que provienen del 

trabajo y que pueden causar enfermedad o deteriorar la salud. 

Seguridad·- E9 el conjunto de conocimientos t~cnicos 

y 'JU aplicación para la reducci6n, control y eliaiinaci6n d~ 

accidentes en el trabajo, por medio de sus causas. 

/Salud 

Higiene Industrial 

{ 
Enfermedades Prof esionele• 

~Rie•go• 

en el Trabajo~ 

Seguridad Induitrial 

Accidentes de Trabajo 

Profe•ionale•~ 
De acuerdo a les anteriores definiciones se concluye 

lo siguiente: 

Seguridad e Higiene._ Es el conjunto de conocimientos 

técnicas encaminada9 a la evaluaci6n, control y eliminaci6n 

de las enfermedades profesionales de los accidentes de 

trabajo {Riesgos de trabajo) e través de las causes que lo'S 

originan. 
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ORGANISMOS DEDICADOS Al ESTUDIO DE LA SEGURIDAD E HIGIENE 

INDUSTRIAL. 

En el siguiente cuadro sinbptico se mencionan: 

n la E11pre"Ja 

ORGAMISHOS DEDICk 
AL ESTUDIO DE LA En el Pai• 
HIGIENE INDUSTRIA 

{

Departamento de Seguridad e 
Higiene Industrial. 

Comisibn Mixta de Seguridad 

e Higiene. 

Instituto Mexicano del Se-

2uro Social. 

Secretaria del Trebejo y • 
Previsi6n Social. 

Asociacibn Mexicana del Se

R.uro Social. 

Oficina Internacional del 

T·rabajo. 

(Ginebra Suiza). 

A.abito Inteau:i.aEl Organiz.aci6n Hundial de la 
Salud. 
(Ginebra Suiza). 

A5ociaci6n Interamericana de -
Seguridad Social. 
O!hico, D.F.) 

Oficina Sanitaria Panameri
cana. 

Organización de Salud Pública 
Dependiente de la O.N.U. y de la 
u.N.E.s.c.o. 
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El punto motivo de le exposición es el referente 

a la empresa como organismo en la formacibn e integración 

de la• Comi'iione'J Kixt&5 de Seguridad e Higiene, miSll'10 que 

tratare•o• a continuación: 

COMISION MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE. 

La Ley Federal del Trabajo e•tablece en su'i arttculos 

509 510 que en cada empreo;a o establecimiento se formal'.\n 

las Comi•iones de Seguridad e Higiene que juzguen nece'Jarias, 

compuesta'J por igual número de representantes de los trabaja

dore<J y del patrón para investigar las cau5as de los acciden

tes. Estas ser6n desem~eñada9 gratuitamente dentro de las 

horas de trabajo. 

1) ~úmero de representantes en relación con el 

nú~ero de trabajado1es. 

a) En empresas con nú~ero de trabajadores mayor 

de 20, un repre5entante de lo5 trabajadores 

v uno de los e~pleadores. 

e) En empresas con número de 21 a 100 trabajadores, 

repre9entantes de los trabajadores 

los empleadores. 

2 de 

e) En empresas con m's de 100 trabajadores, 5 repre-

sentantes de los trabajadores y 5 de los emplea-
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dores. 

d} Por cada representante propietario se designa 

un representante suplente. 

2) Debe constituir'ie una Coaisi6n en cada centro 

de trabajo, o en cada divi'li6n, planta o unidad que integra 

la empresa, asi mismo debe coastituir9e una Comisi6n en cada 

turno de trabajo. 

3) Los representantes de los trabajadores que forman 

parte en la Comisi6n serán designados por el sindicato titular 

del contrato colectivo, si no existiere sindica.to, por la 

mayor la de compañ.eros de 9U trabajo. los representantes del 

empleador, serhn designado9 por ~l mi91110, recayendo la nomina

ci6n en los trabajadore9 de confianza que dec;arrollen labores 

de direccibn, supervisi6n y/o vigilancia. 

En ambas designaciones es aconsejable que se tome 

en cuenta lo~ trabajadores que tengan las 9iguientes 

caracteri9t.icas: 

Ser trabajadores de la e~presa. 

Ser aayor. de edad. 

Poseer le instruccibn y experiencia necesaria9. 

De preferencia no 9ea trabajador deo,;tajo, 

menos que todos los trabajadores pre5ten 9U ~ervi-
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cio en tal condici6n. 

Ser de conducta honorable haber demo'!itrado en 

el trabajo, sentido de responsabilidad. 

Ser de preferencia el. so9t~n econ6mico de su familia 

Conocer log principios de 9eguridad e higiene 

alnimos que le permitan actuar, consciente de 

la seguridad de la empresa, por consecuencia 

de la mejor producci6n, bienestar y productividad 

de la misma. 

4) Una vez que se ha efectuado la selecci6n y designe

c16n de trabajadores que van integrar la Comisi6n Mixta 

de Seguridad e Higiene se procede a la protocolizacibn de 

~sta, mediante acta constitutiva; la cual deberá contener 

lo •iguiente: 

Fecha y hora de su elaboraci6n. 

Domicilio de la empresa. 

Jurisdicctbn en la que se encuentra aseJlLdJa. 

Total de trabajadores, incluyendo hombres, ~ujeres 

v menores, asl como sindicelizudus y de cun(ienz.a. 

Nombres y apellidos de lus integrantes de la comi

sibn mixta de seguridad e higiene. 

Razón social. 

Nombre de le unidad. 

Remo industrial o tipo de empresa. 
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Turnos que laboran. 

E9tB acta se elabora por quintuplicado, envi6ndo"ie 

el original la Dit'ecci6n Central de Medicina y Seguridad 

en el Trabaj~, de la Secretaria del Trabajo y Previsi6n Social 

v "ie repartir&n las dem6s copias de la manera 9iguiente: 

Delegaci6n Federal del Trabajo, Empresa, Sindicato 

Y Archivo de la propia Comisi6n Mixta. 

Al Acta Constitutiva original ge le anexar6n dos 

fotografias tamaño infantil de cada uno de los integrantes, 

anotandosele al reverso e_l nombre y la representación corres

pondiente, con el fin de extender sus credenciales que los 

acrediten como tales. 

PASOS PARA EL REGISTRO DE LAS COMISIONES. 

l. El registro de las Comi~iones Mixtas de Seguridad 

e Higiene lo hace la Secretaria del Trabajo y Previsi6n Social, 

a través de la Dirección General de H~dicina y Seguridad en 

el Trabajo, para todas aqu~llas empresas ubicadas en el Distri

to Federal. 

Las empresas ubicadas en las entidede'3 federativas 

deben registrar su Comisibn Mixta de Seguridad e Higiene -
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en las Delegaciones Federales de trabajo correspundiente9. 

2. El regi•tro definitivo se realizarA enviando 

a las autoridades re•pectivas •egún el cago, el acta constitu

tiva de la Co•i'!li6n con doc; fotograf{a9 taD.taño infantil de 

ceda mieabro de la Collli916n y una solicitud de registro por 

cuadruplicado, que proporciona la autoridad correspondiente 

recibiendo a cambio las credenciales que acreditan a lo9 

miembros de la Comi•i6n como tales. 

En caso de que se efectúe cambio de representantes, 

la Co1Li9i6n Hixta de Seguridad e Higiene, debe notificarlo 

a la• autoridades del Tra~ajo que correspondan, para que expida 

la nueva credencial. 

Yu c.umplída la di9po9ici6n reglamentaria de integrar 

registrar la Cc~i~i6n Mixta de Seguridad Higiene; la 

organizaci6n interna de la Co~isi6n procede a designar re,pon

sables y encargados de: 

Indicar d{a, hora y lugar de las reuniones. 

Convocar a los dem&s miembros de la Comisibn. 

Llenar el acta mensual de recorrido por la empresa. 

Realizar los trimites administrativo• ante le 

autoridad laboral correspondiente! 
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F.n la primera reuni6n de trabajo, la Co•isi6n Mixta 

de Seguridad e Kigiene debe for1tular el programa calendario 

anual de recorridos mensuales de los edificios locales, 

in~t.alaciones equipos de la empresa. Independientemente 

de la supervisibn aensual, la Comisibn Mixta de Seguridad 

e Higiene puede reali2.&r otros recorril!os cuanCu lu juzgue 

neceo;ario, petici6n de los trabajadores u de le ClúlJrcsa 

con el objeto de hacer observaciones especiales de condiciones 

peligrosas y participar en· la investigaci6n de riessos cunsuma

do'i. 

De-spuhs de realizarse el recorrido men'iual por las 

instalaciones de la empresa, i'a Comi'Si6n Mixta de Seguridad 

e Higiene deberb levantar un e~ta en donde asiente sus observa

ciones. 

La9 actas de recorrido mensual de observancia general, 

pueden contener los 9iguientes datos: 

a) Lugar, hora y fecha de la reuni6n. 

- Nombre de le empresa. 

- Divisibn, planta 

la Cum~916n. 

unidad que corresponde a 

- Domicilio de la empre~&. 

b) Ob'Servaciones sobre lais condicioneo; de o;eguridad 

e higiene relativas al programa .de puntos por 
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revisar. 

e) Hedidas de prevensión que ~e proponen, de preferen

cia con'iiderando la~ necesarift~ par-a atender las 

obscrvacioneg de ~ayor rie~g~ •. Dichas medidas 

deben cst-r factibles con 'ta a"Se'!torSa thcnica que 

en seguridad e higiene· se propor~Íona. 

d) En ca'º ·de que el empleador o ·--lu representante 

''º ~dopten las medidas preventivas propuestus, 

se deber& a~entur el incumplimiento. 

e) las actividades de orientación en materia de seg~

ridad e higjene llevada en la prActtc.-a.~ 

f) A5entar las violaciones en su caso,-u las disposi

ciones legale-s relativa43 a 1a- .. pie~enci61'·--_-de ·los 

riessos de trabajo. 

R) Otras ob5ervaciones pertinentes. 

h) Fonues _de los _repre'ientantes. 

Finalmente, una de las actividades de operación de 

la Comi'Si6n Mixta de Seguridad e Higiene ton'Si'Ste en n~inttir 

a las autoridades laborales correo;pondiente"i el original del 

acta de recorrido mensual de obsen'ación general• y una copia 

al empleador o a su repr~>entantP. El empleador u ~u represen

tante debe analif.ar las prQposi<:ióne"S contl"nida'i e~1 et acttt 

v adoptar aquélla~ wedida5 necesaria~ que sirvan para prevenir 

los ri~~gos señalados en la empre~o. 



2.2 LEY DEL SEGURO SOCIA~ 

2. 2. l Origen. 

Un~- _dt:: .. los, ~nt~c.e:denté"s ,9ue._._m&s _se ac.er_ca al Seguro 

Social ~e hoy e~ dfa~ ~ueron· los ~ue se produjeron en Inglate

rra y po43,~e.rior'mente en-- _el- resto de Eui:opa en el siglo XIX, 

como_ las ui.u'tualfd8-des.- pr~pia'S de lo; Gremios Scholae, Gildas 

)' Cofradla'S Medievales que por su funcionamiento tenian raayor 

parecido a éste, ya que se -atend1a por cooperacibn de sus 

miembros afiliados que lo necesitaban. 

Las iniciativa.¡ ~c.lesiástica y gubernamental crearon 

ho'S[Jitales, albergues, hospicios y casas de recop,imiento que 

ten1an atención sanitaria Cuando la requerían, 5imilar a la 

creada por el Sep;uro Social actual. Esta fue la técnica de 

asegura~iento que adoptaron lo9 sinrlicatos obreros en los 

inicios del siglo XIX. 

En· Alemarii~ ~en la pen,ltima dbcada del .siglo ya 

cencion~do· OttO"--Von Bismarck, llamado "Canciller de Hierran 

del X!iser _Guillermo 1; expide las tres siguientes leyes en 

Julio 13 de Ú583 "El Seguro de f.nfermedades", en Julio 6 de 

1854 "El Seguro de Accidentes t!c Trabajo de los Obrero'S 

E::.pleados de ELlpTe'ia'i lndustriale'i 11 y 1889" El Seguro de 

ln\·ul idez Vejez"; todas se unieron en un cúd1go general 
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de Seguro9 Sociales que data de 1911; la pretcnsi6n del 

estadi~ta prusiano al pro~over dichas leyes era represcntatívd 

de toda una actitud polltica p8.re fo1·talecer lo import.ancia 

del estado, interviniendo dircct8n1ente en la vida econ6raica 

del pols, ~ensaba ·que las disposiciones de este tipo, al pro~u

rar la tranquilidad econb~ica de los trabajadores se re~ertlan, 

en contra de las actitudes extre~i~tas de aqu~llos desesperados 

tan en vogé en esos ufios.-

HEXICO. 

Nat~ralmente en la historia mexicana, prehispAnica 

o virrein.al • no exi'ite. algún organismo o situación jurldica 

QUe pued8 cono;iderarse como antec.edente directo del Seguro 

Social. Lo que se puede relacionar de cierto ~odo como precur

sores de la seguridad social son las instituciones los 

ordenamientos que tendían a promover ciertos grupos de la 

sociedad. 

En la hp~ca _ anterior la conquista, · existi6 la 

organizacibn Calpulli. que de alguná forma· pr-Otegia-- a·~c;;us -:niCm-

bros con la existencia de ciertos ''hospitales para la 

etenc16n·de ancianos impedidoc;; 11 incapices de servir al Esiad~''. 

A la l lcgada ·de los e':ipañoleo; y durante los prilileros decenio5 

en M~xic.:o, resulta interesante al propósito de este tiabajo 

los experimentos de los misioneros, principolmente los frontis-



1os 

e.anos, quienes intentaron la instauració, entre los·---in~{gena'i 

de un mundL presidido por la caridad y la coope.racibn, enti-e 

los integrantes de la comunidad, d~ntro de lo cual no faltar& 

protecci6n a sus miembros m&g necesitados. 

Existieron durante el virreynato, en los pueblos 

de indios las llamadas "Cdsas de Con..unidad" mAs relacionadas 

con la forrua de operar de los seguros, y que constituian un 

fondo de ahorro utilizado p~ra atender a los servicios ruunici-

pales religiosos d_e la comunidad, la enseñanza, la atención 

médica &ratuita, la protecci6n de ancianos desvalidos 

al fo~ento agrícola, con la concesibn de créditos. 

La Vida independiente de México debió iniciarse bajo 

el signo propuesto por Josh Ha. !1orelos eu los "Sentimientos 

de la Naci6n", donde se pedía una nación o;ocielmente just.i 

Lanto en le pobreza como en la riqueza, ideario que se refrendó 

en la Constitución de Apalzingán de 1814 y en CU)'O Art. 25 

se aludia al derecho populilr a una securidad garantizada 

por los gobernantes. El pa{5 no disfrutó durante su primer 

r..cdio 5iglo, la ex15tencia dUtÓnoma de un sólo periodo largo 

de tranquilidad, pues debi& dedicar ~us esfuerzo~ a la consoli-

dacibn de un r~gimen político adecuHdo 1 en lugar de satisfacer 

las elementales necesidades populares; en el rhgimen porf irista 

la preocupación principal no fue lu de proteger a las cla5es 

necesitadas, asi se ernpez.ú a desarrollar un cap1tal1'!imo tnct-
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piente que hizo apare'cer grUPos de a'Jalariado9 cada vez mAs 

conscientes de su situaci6n y de sus derechos. 

La9 Clnica'!I organizacione'J que pre•taban alguna aten

ci6n a los trabajadores accidentados e impedido5 de "Jeguir 

cobrando 'Su •alario, fueron la'i mutualidade'S que por <Sus redu

cidas aportaciones no correspundian a las percepciones obreras, 

esto les impidi6 orgenizar adecuadamente 5u'J servicios; lo'!i 

Gnicos antece~entes verdadero~ sobre aseguramiento de los 

obrero'J sus fa•iliare'i con re5pecto a riesgos propios de 

su trabajo, se encuentran e:i. el primer decenio de e'3te siglo, 

en los últimos años del gobierno del general Oía:.., en doo; 

disposiciones aprobadas por los gobernadores locales ''Ley 

de Accidentes de Trabajo del Estado de Héxico" expedida en 

Toluca por Jos~ Vicente Villade en abril 30 de 1904, y "Ley 

Sobre Accidentes de Trabajo del Estado de Nuevo Le6n" expedida 

en Monterrey por el militar, político escritor ~ernardo 

Reyes, el 9 de abril de 1906. la importancia de los ordenamien

tos legales fue que por primera vez se reconocía la obligacibn 

de los empresario5 pare atender a los trabajadore5 en ceso 

de enferwedad, occidente o muerte derivados del incumpli~ientu 

de sus labores. 

En febrero 19 de 1907, se presenta al· ministerio 

de fomento, un proyecto de ley minera cuyo capitulo IX trataba, 

de las "Respon5abilidades por A.ccidente5 Hinero"J", las cuale'J 
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recalan en el explotador de la mina, lot 'Signatario• de este 

docu•ento eran E. Kartinez Baca, J.L. R.equena, Joaquin Ramot, 

Manuel Ortega E•pinota y Rodolfo Reye1.· 

La legislaci6n tobre te•at de previti6n laboral •en 

aeneral y de •egurot tocialet en particular no aparec16 en 

M~xico tino ha.,ta el tegundo decenio del tiglo XX como conte

cuencia del moviaiento revolucionario. En cuanto al e9tableci

wiento de un •eguro 'Social, ette ya te anotaba en la expotici6o 

de aotivot del articulo propuetto el 13 de Enero de 1917, en -

oue te expretaba: 

"No t6lo el ate¡¡ura11iento de lat condiciones huaanat 

del trabajo como las de talubridad de locales y garan

t iat para lo• riesgo• que amenazan al obrero en el 

ejercicio del empleo tino fomentar tambi6n la organi

zaci6n de establecimieatot de beneficencia e inttitu

c ionet de previ916n tocial para asistir a los enfer

mo'I, ayudar a 10'9 inv6lidoS', "Socorrer a 109 encianot 

J proteger a lot niftot abandonadot. 

A'Ji & través de todo el texto de articulo campeaba 

un e'lplritu propio a la creaci6n del teguro te 

bprontabaa las f6rmulas legale9 necesarias para 

implantarlo, con el afán de lograr la '1eguridad del 

trabajador no t6lo frente a lot rie'1gos de su activi-
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dad propia sino en general ante tod1:1s las contingen

cias de la vida. De é•te modo muy particularliente 

sus fracciones V, XIV y XV hac lan referencia a la 

obli¡aci6n de proteger a las ~ujere• laborantes duran

te .su embarazo y maternidad y a todos los obreros 

en los accidentes de trabajo y enfermedades profesio

nales a que los exponia su forma de ganer•e la vida; 

ordenar la creaci6n de una in'Jtituci6n nacional dedi

cada al aseguramiento obrero, ya que s6lo se imponia 

en la fraccibn XXIX a los gobiernos federale9 y loca

le5, la vaga obligaci6n de ºfomentar" la creaci6n 

de 2 Caja'9 de Seguros Populares de Invalidez., Vida, 

Cesaci6n involu~teria del Trabajo, Accidentes, 

de otro• con fine5 anhlogos". 

partir del 5 de Febrero de 1917 puede decir•e que 

'le inici6 otra eL.:ipa en la exi9tencia de H~xico, en la cual 

el pats, a partir de los principios asentado9 en la Carta 

Magna, pudo lanzarse de lleno a ponerlos en prActica; y pese 

a todas las dificultades que hallabs el gobierno de AlHiro 

Obreg6n 1 estaba empeñado en la creacibn de un seguro gocial:asl 

cuando el 27 de Marzo de 1926 expidi6 una Ley General de Socie

dade9 de Seguros en cuyo sexto capitulo 11e hacia menci6n 

particular de las sociedades t:iutualistac;, en '!U Art. VIII 

transitorio se habla querido dejar expresado que el Poder 

Ejecutivo decretaría luego "las medidas compleaenterias" a 
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dictut ley conducentes a la cre11ci6n del tesuro fiOCial. f.l 

establecimiento del seguro te habla convertido en bandera 

politice por parte de tudo aqu~l que qui•iera a•cender a la 

presidencia, y si fue adoptada por Alvaro Obre¡6n al iniciar 

su ca•paaa reeleccionista a mediado• de 1927; el partido ll••a

do Presi6n Social fue el que le brind6 aayor apoyo ya que 

su principal objetivo era el estableci~iento de una in•tituci6n 

dedicada al aseguraatento obrero. 

Art. 123. "El Congreso de la Uni6n, sin contravenir 

a las bases siguientes, deberi expedir leyes 

•obre el trabajo, los cuales re1ir6n entre tos 

obreros, jornaleros, e•pleedo• do•~sticos 

artetanot, y de una for•a general •obre todo 

contrato de trabajo. XXIX. Se con•idera de utili

dad pública la npedicibn de la Ley del Seguro 

Social )' ella comprender¡ ••guro• de invalidez, 

vida, ce•aci6n involuntaria del trabajo, de 

enferlliedadet 

an6.logo•". 

accidente• o~ro• con fines 

Y el principa 1 autor del nuevo Plan que re•u•ia la 

experiencia de las anteriore• era el licenciado Ignacio Garcia 

Téllez, el proyecto se referia a la creeci6n de un Instituto 

de Seguro• Sociales de aportsci6n tripartita que inclula al 

E•tado, los trabajadore• a•egu~ado• a 109 patrone• de 
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é'itO'S 1 que "cubrid.a o prevendr!a lo<J siguiente'i riesgo03 

socialeg: enfercaedades no profe5ionale'i •eternidad, vejez. 

invalidez. desocupaci6n involuntaria. Ade~As del •eguro 

obligatorio para lois obreros de bajos ingre•o•, lo• peone'5 

aparcero5 los arrendatario9, •e e•tablecian sesuro'5 (aculla-

tivo9 con diversas Lrndalidades para los trabajadores indepen-

dientes los asalariado'5 que perciben ingresos '5uperiores 

al m.&xiaio dentro del que es obligatoria la afiliaci6n, os{ 

como para los ejidatarios. las prec;tacione5 que el siste1110 

otorgar1a serian tanto directa-; e individualeo; que indemnicen 

por rie•gos realizado9 co•o indirecto• o colectivos, encamina

das a la prevensi6n de lo'i riesgos a que se ha)·a expueo;to 

el trabajador por el desempeño de 'iu'S tareas. El proJecto 

result6 aprobado el 1ª de Septiembre de 1938. 

Asi el 31 de Diciembre de 1942, con las firmo"i del 

pre'Sidente Hanuel Avila Caro.ocho y del secretario del trabajo, 

licenciado Ignacio Garcia Téllez., el Poder Ejecutivo expidió 

la Ley del Seguro Social J fue publicada en el Diario Oficial 

el 19 de Enero de 1943, que establece la obligatoriedad 

observancia de la Ley del Seguro Social. 

El 3 de En.era de 1944 el licenciado Ignacio Garc!a 

Téllez. to~b posesibn del cargo de Directur General del 

ln'Stituto Mexicano del Seguro Social y el 6 de Enero de 1944 

se hizo del conocimiento público la obligatoriedad definitiva 
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del Seguro Social y 'ie 'inició la implentacibn de servicios, 

primero en el Distrito Federal 

del pal•. 

2.2.2 OBLIGACIOSES DE LOS PATRONES. 

pocaeriorraente en el re"Jto 

Los patrones estin obligados. a llevar una serie de 

requísit.o"S que establece el Instituto del Seguro Social para 

que esLe pueda establecer la cuantia de derechos y obligaciones 

anherentes al patr6n. Estas obligaciones e'5t6n '5eñaladas en 

el Art. 19 de la Ley del Seguro Social que dice: 

I. "A registrarse e ín'3icrtbir a sus trebajadore'5 

en el Inst. Mexicano del Seguro Social, comunicar 

suc; altas bajas. las: modificaciones de sus 

salarios y los dembs datos que señale e5te ley 

v sus reglamento'> dentro de un plazo no mayor 

Ce cinco dlas. 

Este plazo no libera e los patrones de responsa

bilidade<.i por riesgos de trabajo o 5lniest.:os 

isufridos antes de presentar el a\·1so. Por lo 

Que se refiere a los ª"'isos de alta ~ reingreso 

de -su~ trabajadores, el Instituto Hexic.ano del 

Seguro Social hB e"Stablecido un sisterua de 

afiliac16n pre,·ie de trabajadores para que los 
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patrone'!I pueden pre"Jentar dicho9 avisos el dla 

hAbil inmediato anterior a la fec.ha en que el 

trabajador vaya a iniciar la pre9taci6n de 'JUtJ 

•ervicio•. 

11. Llevar registros, tales como n6mina5 

de raya en la5 que 9e ao;iente invariablemente 

el número de d{a5 trabajados los salario9 

percibido• por 9U9 trabajadores, ade~As de otros 

datos que exija la presente ley y sug reglamen

to•. 

Es obligatorio conservar e'Sto'S registros durante 

los cinco año'S siguiente'J al de su fecha, ya 

que el lntJti~uto con personal autoriz.ado podrA 

revisar la5 li9tas de raya y demás documentacibn 

.relet.iva pare el 5eguro y l?ste pueda verificar 

Que todos los empleados e5tán afiliado9. 

tII. Enterar al lntJtituto Mexicano del Seguro Social 

el importe de las cuote9 0Drero-patronale9. 

El patr6n deber.6 enterar a m6s tardar el die 

15 de ceda &Des non, las ~uotas corre'>pondientes, 

aderu&s de que estarán ten.bi~n obligados a efec

tuarenteros provisionales· a cuenta de les cuotas 
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bir.ie'itrale'i a adts tardar el día 15 de cada 11.es 

par de cada año, este entero 'Será el equivalente 

al 50% del monto de las cuotas obrero-patronales 

del birne'itre anterior. El petrbn pagarb. integra

~ente la cuota que le corresponda al trabajador, 

cuando hste perciba el saldrio w!nimo coQo cuota 

diaria: cuando el salario del trabajador excedd 

del ~tnimo el patrón podr& retener de su salario, 

la cuota que le corresponde pagar al Trabajador. 

IV. Proporcionar al ln5tituto lois elemento'> nece'ia

rios para precisar la existencia, neturalezJ 

v cuantia de las obligaciones a su cargo estable

cidas por ésta ley, decretos y reglamentos respectivos. 

El Art. 91 de la leJ del Seguro Social dice que: 

Los patrones deben cooperar con el Instituto en la prevensiún 

de los ciesgvs de trabajo, en los t~rmino~ siguientes: 

l. Facilitarle le realizaci6n de estudios e investi

gaciones. 

2. Proporcionarle datos e informes para la elaboca

ci6n de estadísticas sobre riesgos de trabajo. 

3. Colaborar en el Ambito de Su"J empreo;ar;, a la 
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difusi6n de las normas •obre prevensi6n de ries

go• de trabajo. 

4. Permitir la• inspeccione• y vitita• do•iciliarios 

que practique el ln•titut.o, la• que 5ujetar6.n 

a lo e•tablecido por etta ley, el C6digo fiscal 

de la Federacibn y lot reglamentos respe~tivos. 

4 BIS. Trat6ndote de patrones que te dediquen en 

forma e'!ipor6dica a la actividad de la con•truc

c16n, deber6n expedir J entregar a cada trabaja

dor conttancia escrita del núaero de dia• traba

jado• y del salario percibido, semanal o quince

nalm.ente, confor•e a los periodotJ de pago etla

blecidos, en la inteligencia de que deber6.n 

cubrir la• cuota is obt ero-patronale•, aCin en 

el cato de que no sea posible determinar el 

o los trabajadore'l a quienes te deban aplicar 

por incumplimiento de su parte de la5 obligacio

ne• previstas en las !raccione'9 anteriores, 

en cuyo caso su monto "f!' dest.inar6 a lo• 'Servi

cios sociale'i de beneficio colectivo, previsto• 

en el capi.tulo único del ttt.ulo cuarto de e'9te 

Ley. &.9to tiende a inhibir conducta• irrespon•a

bles de los patrone• de la iodu.tria de la 

construcción, ya que con las constancias expedi

das por los patrone:•, 'ier6 po•ible deterainar 
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v acreditar tanto el n6mero de dias laboredo<i 

por los trabajadore'S a <Ju cargo, como loCJ sala

rioCJ percibidos por ellos. 

Lo e•tablecido en e9te articulo repre•enta la obliga

c16n general que tiene la e111pre'5a para con el ln9tituto, llÁS 

es conveniente ahondar e•pecifica11aente en lo señalado en su 

fracción I, que se refiere a la pre9entaci6n de avi•os, ya

Que hstus repre9eatan el nexo m6s importante en cuanto a 

coaunicacibn Empresa-Instituto. 

Afiliacibn.- Es el si•te•a de in•cripci6n de patrones 

trabajadores mediante .el cual el Instituto Mexicano del 

Seguro Social obtiene y utiliza la informac:tbn nece9aria para 

otorgar oportunamente las -prestaciones a que tienen derecho 

lot asegurados J sus beneficiarios. 

Proceditw1ento5 que 5e llevan a cabo en el Siste•a 

de Afiliacibn.-

e) Registro Patronal.-Todo patr6n que tenga trabaja-

dores su servicio debe de registrarse ante 

el Instituto Mexicano del Seguro Social, llenando 

el Aviso de Inscripci6n Patronal, cuyo número 

determina el Instituto, cuando el patr6n se 

inscribe por primera vez., se integra por nueve 
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cifra• precedidas por una letra. 

La letra lav do• primera• cifras 'Se refieren 

al •unicipio o ubicaci6n. 

De la t.ercera a la is~pti11a cifra co11.prenden ~l 

ntlaero de 'Jerie. 

Los dos últiniu• dlgito'!i definen la modalidad del 

a'Seguramiento 7 e•to determina a ••J ver la• condi

ciones para que la9 eapre•a• cubran, las aportacio

nes al Instituto, de acuerdo con 'JUs caracterltti

cais especifica•, as!. como el tipo de pre'Jtacione• 

Que el Instituto debe otorgar. 

En cuanto lo• patrones que ocupan trabajadore' 

eventuales o temporale'S urQano•, deberán pre•entar el avi•o 

re•pectivo. 

b) A!iliaci6n de Trabajadores.- Una vez in•crito, 

el patrón debe in'Jcribir a todo'S •us trabajadore• 

Que tenga isu •ervicio, utilizando para eet•-

el formatu correspondiente, el número de afiliación 

del trabajador; lo asigna el Instituto y se compone 

de diez digitos que indican: 

- Los dos primeros, la Entidad Federativa. 

- El tercero y cuarto, el año de ingreso al lnsti-
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tuto Mexicano del Seguro Social (lo'J dos últimos 

número'!I del año de insreso). 

El quinto •exto, el año de vencimiento de 

a•egurado (•e utilizan los do'!I lllti•O'!I número'!I 

del aao de nacimiento). 

- Del •~ptimo al d~cimo, el número progre•ivo 

de inscripci6n. {Este número '!liempre será el 

misao aún en caso de reingre•o). 

Al rever9o del Avi"So de lnscripci6n del Trabajador 

ge anotan •u• dato• generale•; a'S1 co~o el de 'IU'!I beneficia

rio•· Y cuando se trata de trabajadore• eventuale• o temporale• 

urbanos, 9e deberk pre•entar otro formato. 

c) Avi•o de 111odificaci6n de "J:alario fijo._ Este av19o 

se utiliza para manife•tar las •odificacione• 

de salario del trabajador, para que la• prestacio

nes otorgada• vayan de acuerdo a su salario real. 

El '!l&lario fijo '!le compone de la cuota diaria y de 

otras percepcione'J perl.Ódic.as de cuant{ac; previa•ente conuci

da'J. la modificación se realizará cuando exi'iLd algún e.sabio 

en la cuota diaria o. en cualquiera de la• pre•tacione• o bien 

en ambas. 

d) Avi50 de &odificacibn de ~alario variable.- El 
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salario variable se coiupone de elementos que no 

pueden ser previamente conocidos se determina 

sumando los ingresos totales percibidos por el 

trabajador durante el año dividihndolos entre 

el número de días de salario percibido. Ld modifi

caci6n se efectuar& cuando baya varioci6n en lo-.; 

ingresos y en forma bime~Lral. 

e) Aviso de modificacibn de salario mixto._ Este sala-

rio te compone con elementos fijos variableg 

y 'Se deter:::iina 5umgndo a lo'S elemento'S fijos el 

promedio obter1ido de los elerue11tos variables. 

Este aviso se refiere al cambio de algu11u de estos 

términos o bien de owbos. 

f) Aviso de baja del a'iegurado._ Cuando haya cegado 

la relaci6n obrero-patronal, el patr6n presentaré 

le forma correspondiente; en tanto el ln'3tituto 

Mexicano del Seguro Social no tenga conocimiento

de éste, el trabajador puede geguir acudiendo 

al 'Servicio m~dico e inclu~ivc dl v~Kº <le sub'l1d1og 

ya que la obligaci6n del pat16n seguir~ qub'Sistie11-

do hasta que presente le baja. Pero en el caso 

de que el patrbn pueda demo'Strar que dicho trabaja

dor ha sido in'Srrito por otro patr6n, el ln'Stitutu 

devolverli ttl patrbn omigo, tJolic:itud de ~ste 



122 

el importe de las cuotas obrero-patronales pagadas 

en exceso; e-ste escrito debe presentarse en el 

término de cinco años de lo contrario se extinguirá 

el derecho de cobro. 

Cuando un trabajador estA incapacitado temporalmente 

pare el trabajo, éste no podri ser dado de baja, y si el patr6n 

presentara la baja esta no surtirA efecto para las finalidades 

del régimen obligatorio del Seguro Social, mientras dure el 

estado de incapacidad del trabajador. Los trabajadores en 

huelga tampoco deben ser dados de baja. hasta que se dicte 

resoluci6n definitiva de la misma. 

Lo'3 avi'3os afiliatorio5 deberé.o ser presentados por 

el patr6n en los términos siguientes: 

Avisos de inscripci6n del trabajador, en un plazo 

m&xicio de cinco dias hAbile<i, contados partir 

de la fecha de ingreso del trabajador. 

Avi<Joc;¡ de modificaci6n de salario fijo, en cinco 

die5 hábiles e partir de la fecha de la modifica

ci6n del salario. 

Avisos de modificaci6n de salario variable, dentro 

de los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiem

bre y noviembre¡ y será el salario promedio obteni

do en el bi~estre anterior. 
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Aviso~ de modificaci6n de salario mixto., en cinco 

dios hábiles contados partir de la feche de 

la ~udificación, cuando ésta corresponda al salario 

Cijo y dentro del primer rues del siguiente bime'i

tn.·, cuando la medí ficución corresponde al salario 

\'Briable. 

Avisos de baja en cinco dlas h6biles contados 

e partir de la feLha de baje del trabajador. 

Si la modificacibn es por revisibn de contrato 

~electivo se har& dentro de los 35 dlas siguientes 

a su otorgamie11to. 

2.2.3 Elementos que for~an parte en la integración del salario. 

Pera coniprender mejor cuales conceptos forman parte 

en la integraciún del 9alario, los dividiremos en: 

ACUMULABLES. 

l. Pagos hechos en efectivo por cuota diaria. 

2. Gratific~cione~. 

3. Percepcione5. 

4. Alimentacibn. 

S. Habitaci6n. 

6. Prima5. 

7. Comi'iiones. 
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8. Prestaciones en especie. 

9. Cualquiera otra cantidad prestaci6n que se 

entregue al trabajador por sus servicios. 

NO ACUllULABLES. 

ln9trum.ento5 de trabajo, herramientas, ropa 

u otros similares. 

2. El ahorro. 

3. Aportaciones al Infonavit y la P.T.U. 

4. Alimentaci6n y babitaci6n cuando no sean gratui

tos. 

5. Premios por asistencia. 

6. Horas extras, excepto cuando están pactada'> 

en forma de tiempo fijo. 

Determinacibn del Salario Base de Cotizacibn· 

Se determina con: 

l. Elementos fijos del salario. 

2. Retribucione'i peribdicas de cuantta previamente 

conocidi]. 

3. Elementos variables que no pueden ser previamente 

conocidos. 

4. Cuando se integre con elesnentos fijo<J y varia-
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ble•, se considerar& de carácter ~ixto. 

5. Babitaci6n o aliaentación sin costo para el 

trabajador se aumenta en un 25% •i recibe 

aabas pre•tacione• •e aumentará en un 50% 

el 8.331 por cada alimento. 

A continuacibn t.e enu•ecan lo~ elementos fijo• 

Yariable~, ••1 c.owo lo• concepto• que foraun parte del salario: 

CONCEPTO. FIJOS. VARIABLES. 

. 1. Cuota diaria 

2. Gratificac16n o Agui-

neldo Anual 

3. Priaa de vacaciones I 

4. Prilia dominical I 

s. Coapensacione• I X 

6. Sobre Sueldos I 

7. Coai•iones X 

8. DesUt.jos I 

9. Alimentaci6n sin costo I 

10. Habitaci6n •in costo I 

11. Aluda de renta 

12. Fondo de ahorro X 

13. Sueldo por •uplencia 

o nivelación a plaza 

superior X 

14. Horas extras, 6nicaaente 
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pactado• en forma de t.iempo 

fijo 

Con~epto• que forman parte del •alario: 
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X 

1. Gratificaci6n o aguinaldo anual, únicamente 

para los trabajadore• que perciben el salario 

cdniao general. 

2. Prima de vacaciones, únicamente para lo9 trabaja

dores que perciben salario •iniao general. 

3. Prima do•inical, únicamente para los trabajadores 

que percibeQ salario mlnimo general. 

4. Horas extras fija• y continuas, únicamente para 

los t.rabajadci-res que perciban el salario minimo 

1teneral. 

5. Lo'J instrumentois de trabajo, tales como herra

mien~as, ropa y otros timilares. 

6. El ahorro, cuando se· integre por un dep6sito 

de cantidad semanaria o mensual igual del traba

jador y de la e~presa; y las cantidades otorgadas 

por el patr6n para fines sociales o sindicale5. 

7. Las aportaciones al lnfunavit y la participaci6n 

en las utili~edes de las empresas. 

8. la alimentación y habitación, cuando no se pro

porcionan gratuitamente al trabajador, as! cumu 
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la• de•pen•a•. 

9. Lo• pre~io'S por a•istencia. 

\O. Propinas pactada• (•iempre y cuando sea un tngre 

"' del patr6n). 

11. Pago• de trabajo• en d!a• de de•can•o (Die fe•ti-

vo o tiptimo d{a). 

12. Cratificacibn e'9pecial¡ 

13. Priea de producci6n. 

14. Hora• extrat o tiempo extraordinario. 

15. Pago de vacacione• no di•frutada!. 

16. Gasto• de autoabvil. 

17. Doble• turnos. 

18. Guardia•· 

Con1iderando lo~ elemento! ante'J mencionado<J, el 

procedimiento para determinar el •alario base de cotiz.aci6n 

e• el siguiente: 

l. Para trabajadores con selario fijo o mixto. 

a) El •alario por cuota diaria •e determina, 

dividiendo el salario mensual de cada traba

.1ador entre 30 dla'l, 'ii es quincenal entre 

15, si es decenal entre 10 y 'Si es semanal 

entre 7. 

b) Se •ume el importe de les percepc.ione<J de 
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ruantla previamente conocida que correspondan 

a cada trabajador por el año en cur'lo. La 

cantidad &'J{ obtenida se divi.de entre 365 

dia• para obtener la porci6n de los 'lalario'5 

diario'! correspondiente'l a estos concepto~. 

e) Se su•a el monto de las percepciones de 

c.uant!a no conocida pre"·iamente o 'lalarioo; 

variable'J pagados en el año inmediato ante

rior de cada trabajador se divide entre 

365 dla'l o en su caso entre los d{a'l labora

dos aAs el s~pt.imo d{a de dicho año, para 

obtener la porci6n del salario diario varia

ble correspondiente. 

d) Se suma el salario por cuota diaria, lac; 

proporcione'5 del salario diario obtenido 

conforme al procedimiento en lo'J puntos 

a) y b) anteriorc'l. 

Para comprender mejor se darán eje•plo• ~obre eo;te 

Un trabajador que ingres.6 el 1° de enero de 1990 

a la empre'Ja Y, con up •alario por cuota diaria de $ 30 1 000.00 

aue además recibe 15 dias de greti!icaci6n o aguinaldo anual; 

prima de vacaciones, fondo de ahorro, tendrá un 'JBlario ba<Je 

de cutizacibn como sigue: 



CUOTA DIARIA 

- H!s: 

$ 30,000.00 

- Aguinaldo o grati{icacibn anual 

($30,QQQ.00 X 15 d{as • $ 450,000.00 

7 365) 

- Prima de vacaciones 

($ 30,000.00 • 6 dia• • $ 180,000.00 

• 25% - s 45,000.00 + 365) 

- Fondo de ahorro 

(13% del salario por cuota diaria) 

Salario base de catizacibn 

(Año de ingreso 1990) 

1 • 233 .oo 

123.00 

3,900.00 

Para determinar el salario base de cutizaci6n del 

mismo trabajador del ejemplo anterior, 

obteniendo un nuevo salario por cuota 

para el año 

diaria de 

de 1991, 

60,000.00 

&'SÍ como las mi'Jmas prestacione'J fijas y adem6s perce¡.,ciones 

variables por concepto de coiupensaciones y nivelaci6n a plaza 

superior por la cantidad de $ 70,000.00 obtenidos en el año 

de 1990, tendr6 un salario bese de cotizaci6n como sigue: 



CUOTA DIARIA 

- Más: 

- Aguinaldo o gratif icaci6n anual 

($ 60,000.00 X 15 •. 900,000.QQ 

-t365) 

- Prime de vacaciones 

2,466.00 

329.00 

($ 60,000.00 x 8 dias • 480,000.00 x 25% 

• 120,000.00+ 365) 

- Fondo de ahorro 

Suma de elementos fijos 

- Más: 

- Compensacion~s y nivelación a plaza 

7,800.00 

10,595.00 
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s 60,000,00 

superior 121..:J!Q 10,787.00 

($ 70,000.00 + 365) 

Salario base de cotizaci6ri afio 1991 

Para trabajadores con salario variable. 

a) Si se trata de un trabajador de nuevo ingreso 

se tomar A el salario probable que le corresponda, esto es 

en virtud de no poder definir con exactitud el monto real 

que percibirá. 

b) Se sumará el monto de las percepciones no conoci

das previamente o salarios variables percibidos en el año 

inmediato anterior se divide dicho importe ente 365 dias 

o en su ceso, entre los dias laborados' más el s~ptimo die 
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del año anterior, y para obtener la porci6n del salario diario 

•ariable correspondiente al año en curso. 

En este caso tambi~n ilustraremos algunos ejemplos: 

Un trabajador que entr6 a laborar el die l~ de enero 

de 1990 con un salario a comisi6n (variable) deberá afiliarse 

al Instituto Mexicano del Seguro Social, con un salario proba-

ble de acuet"do a le experiencia de la empreffa; o en su caso 

con el salario de garantia que por lo regular es el salario 

mínimo¡ obteniendo el siguiente resultado: 

Salario Mínimo 

- Mh: 

- Aguinaldo o gratificaci6n anual 

(10,080.00 x 15 d[as • 151,200.00 + 365) 414.00 

- Prima de vacaciones 

(10,080.00 x 6 días• 60,480.00 x 25% 

• 15,120.00 + 165\ 

Salario base de cotizaci6n 
( año de ingreso 1990) 

$ 10,080.00 

lli_J!Q 

10,535.00 

Para determinar el salario base de cotiz.aci6n del 

•ismo trabajador del ejemplo anterior para el año de 1991, 

se suman todas las percepciones que obtuvo en el año de 1990 

se dividen entre 365 dias teniendo lo siguiente: 

- Comisiones $ l'000,000.00 



- Aguinaldo o gratificaci6n anual 

- Prima de vscaciones 

- Premios por ventas 

- Premio Adicional por ventas 

Suma 

1'307,000.00 + 365 diss • 

Salario base de cotizaci6n para el año 1991. 

2.2.4 Prestaciones a los trabajadores. 

120.000.00 

12,000.00 

95,000.00 

80,000.00 

.1~Wd2~c¡, .. ~q 
$=3¿,¡;~i:~~ 
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SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO._ El riesgo de trabajo 

se inici6 en el siglo pasado teniendo como objeto poner 

cargo del empresario la responsabilidad por los accidentes 

J enfermedades que sufrieran sus trabajadores en el desempeño 

de su profesi6n u oficio. Protegiéndo as! al trabajador despro

visto de salud e ingreso para cubrir contingencias. Por lo 

que podemos decir que es un Riesgo de Trabajo, son los 

accidentes y enfermedades a que se expone el trabajador en 

el ejercicio o con motivo del trabajo. 

Asi mismo un accidente de trabajo es: toda lesión 

daño o herida orgánica o perturbaci6n funcional inmediata 

o posterior o aún la muerte, producida repentinamente por 

causs del trabajo prestado en cualquier tiempo y lugar. 

Se consideran los accidentes de trabajo, los que 
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se producen en el trabajador durante el traslado de su domici-

1 io al trabajo o viceversa. siempre que el traslado sea 

directo, y en un tiempo normal. 

Por enferm~dad de trabajo entendemos todo estado 

patol6gico que tiene su origen, motivo o desarrollo dentro 

del trabajo o el medio en que este se vea obligado a prestar 

sus servicios. 

Por otra parte el patr6n deberá dar aviso al Instituto 

de los accidentes o enfermedades de trabajo que sufrieran 

sus trabajadores, en los términos que señale el reglamento 

de la Ley del Seguro Social. 

Los Arts. 108 y 109 del Reglamento de Servicios Hbdi

cos señalen a los patrones le obligaci6n de dar el aviso del 

accidente o enfermedad de trabajo en un plazo máximo de 24 

horas, después de que este haya ocurrido o se tenga conocimien

to ~n la unidad médica del Inhltituto. Para estos efectos el 

Art. 62 de la Ley del Seguro Social, nos seQele les consecuen

cias que provocan los accidentes de trabajo, los cuales se 

redacten a continuaci6n: 

Art. 62.-•Los riesgos de trabajo pueden producir: 

I. Incapacidad Temporal. 

II. Incapacidad Permanente Parcial. 
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111, lncapactdad Per•anente Total. 

IV. Huerte.4' 

Laa preatactonea a que tienen derecho los trabajadores 

cuando •vfran algún riesgo de trabajo, se clasifican en prest~-

ciones en dinero y en especie mis•as que ae encuentran señala-

das en los Arta. 63 1 65 de la ley del Sesuro Social que son: 

Art. 63._ 111 El asegurado que sufra un riesgo de trabajo 

tiene derecho a laa siguiente-a prestaciones en 

especie: 

1. Asistencia •édica, quirúrgica y fer•acéutica 

que son todas las curaciones o intervenciones 

necesariea para la recuperación de la salud; 

así como el suministro de medicamento&. 

2. Servicio de hospitaliz.ación; procede cuando 

se i•plica la internación en unidades hospi-

talarias cuando sea .necesario. 

3. Aparatos de pr6tes1a ortopedia; incluye 

los instru•entos necesarios para el restable-

cimiento del trabajador que los necesite. 

'· Rehabilitación: es el derecho que tiene 

el trabajador para acudir a los centros 

especializados a reali~ar terapias, ejerci

cics con la ayuda de .aparatos especiales 
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para recuperar la salud.~ 

En segundo término tenemos las prestaciones en dinero 

conte•pladas en el Art. 65. 

Art. 65.-"El asegurado que sufra un riesgo de trabajo 

tiene derecho a las siguientes prestaciones: 

l. Si lo incapacita para trabajar. recibirA 

mientras dure la inhabilitaci6n, el cien 

por ciento de su salario. 

El goce de este subsidio se otorgará al 

asegurado entre tanto no se declare que 

se encuentra capacitado pare trebejar, o 

bien se declare la incapacidad permanente 

~3rcial o total. en los reglamentos respecti-

vos. 

2. Al ser declarada la incapacidad permanente 

total del asegurado, este recibirA una pen

si6n mensual de acuerdo· a su sueldo percibido 

Los trabajadores inscritos. tendrán derecho 

a recibir una pensi6n mensual equivalente 

al 70% del salario en que estuvieren cotizan

do. En caso de enfermedades de trabajo. 
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:ae to•ar4 el proaedio de las cincuenta J 

dos 6ltiaas seaanaa de cotizaci6n, las 

que tuviere si su a1eguraaiento fuese por 

un tie•po aenor. 

Si el Instituto celebra convenio con los 

patrones con la representaci6n obrera 

respectiva para modificar periodos de pago 

de cuotas siateaaa de cotizaci6n para 

ca=biar al sisteaa de porcentaje sobre sala

rio, que en ningún caso exceder6n de un 

biaestre, percibir4n pensi6n equivalente, 

en los siguientes térainoa: El 80% del sala

rio cuando este sea hasta 80.00 diarios, 

el 65% cuando alcance hasta $ 170.00 diarios 

el 70% para salarios superiores a eeta 

6ltiaa cantidad. 

3. Si la incapacidad declarada es peraanente 

parcial, el asegurado recibirá una penai6n 

calculada conforme a la tabla de valuaci6n 

de incapacidad contenidll en la Ley Federal 

del Trabajo, to•ando como base el monto 

de _la prensi6n que corresponderla a la inca

pacidad permanente total. 

El tanto por ciento de la incapacidad se 
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fijar& entre el a&xiao y el mlniao estableci

dos en dicha tabla; teniendo en cuenta la 

edad del trabajador, la iaportancia de la 

incapacidad, si esta es absoluto para el 

ejercicio de su profesión aún cuando quede 

habilitado para dedicarse otra, o que 

simplemente hayan disminuido sus aptitudes 

para el desempeño de la misma o para ejercer 

actividades remunerada a semejantes su 

profes16n u oficio. 

Si la valuaci6n definitiva de la incapacidad 

fuese hasta de el 15%, se pagará al asegurado 

en sustitución de la pensi6n, una inde•nize

ción global equivalente a cinco anualidades 

de la pensión que le hubiese correspondido. 

4. El Instituto otorgará a los pensionados 

por incapacidad permanente total y parcial 

con un minimo de cincuenta por ciento de 

incapacidad, un aguinaldo anual 

quince d!as del importe de 

que perciban. 

equivalente 

la pensi6n 

para la fijaci6n de las primas a cubrir por el seguro 

de riesgo de trabajo, las empresas se clasifican en cinco 

clases de acuerdo a la actividad que desarrollan y al riesgo 
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que ae realiza en coda una de éstas. En cada una se incluyen 

tres grados de riesgo; Mínimo, Medio, MAximo. 

La clesificac16n de las eapreeas en el Seguro de 

Riesgo de Trabajo es la acci6n de distribuir o agrupar las 

actividades de las empresas por ramos de actividad econ6mica 

o grupos industriales, catalogándolas en razón a la mayor 

o menor peligrosidad a que están expuestos los trabajadores. 

Reglas Generales para la Clasificaci6n de las Empresa& 

La actividad de las empresas se determina por la naturaleza 

de los bienes' producidos, objeto de comercio servicios 

prestados. Los niveles de clasificaci6n del catálogo de activi

dades van de lo general a lo particular. 

Para localizar la fracción clase de riesgo que 

le corresponde a lns empresas se deberán aplicar: 

La clave divisiones econ6micas._ Este nivel 

de clasificaci6n representa el agrupamiento más amplio de 

la estructura, implica le ubicac16n de los diferentes sectores 

de la actividad econ6mica. Se codifican e identifican por 

un s6lo d{gito, comprendido del O al 9. 

Los grupos,_ Definen en forma general las caracte

rísticas de las actividades ccon6micos en. cuanto a los bienes 
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producidos, objeto de come1·cio, servicios prestados y tccnolo

gia de la producción. 

La fracci6n ·- Especific.e la clase de riesgo que 

corresponde a las actividades empresariales, en la cual queda

rán registrados hasta en tanto no cambien les condiciones 

que sirvieron de base pera su clasificaci6n. 



ESTRUCTURA DEL CATALOGO DE ACTIVIDADES DEL REGLAMENTn 

CLAVF.. DrvrsrONES. No. DE CRUP. 
COMP. POR 
DIVISION. 

o Agricultura, Ganadeda, Pesca, 5 01 OI. 

Sivicultura y Caza 02 05 
03 

Industrias Extrac.tivas 11 13 

12 14 

2 y 3 Industrias de Transforaaci6n 20 20 25 30 35 
21 26 31 36 
22 27 32 37 
23 28 33 38 
24 29 34 39 

6 

8 

Industria de la Construcción 2 41 
42 

Industria Eléctrica y Capta-
ción 2 50 
y Suministro de Agwi: Potable 51 

Comercio 9 61 64 67 

62 65 68 
63 66 69 

Transportes y Comunicacio-
nes 6 71 74 

72 75 
73 76 

Servicios para Empresas. 9 81 84 87 

Personas y el Hogar 82 85 88 
83 86 89 

9 Servicios Sociales y Cotnu~ 

s 91 94 
92 95 

93 

Tot. Grupos 62 

No. DE FRAC. 
COMP. POR 
DIVISION. 

10 

8 

118 

31 

13 

37 

12 

Tot. Fracc. 266 

140 
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SEGURO DE ENFERMEDADES Y HATERNIDA~ 

Primeramente se señala el porque se otorga el seguro 

por causa de enfermedad, este servicio se otorga a las personas 

que dependan directamente del asegurado, por acontecer alguna 

enfermedad en forma natural que no provenga por causa de Lroba

jo, que los imposibilite para seguir laborando normalmente. 

Art~ 92 de la Ley del Seguro Social: Qued3n ampara-

dos por este ramo del seguro social. 

I. El asegurado. 

11. El pensionado por: 

a) Incapacidad permanente, 

b) Invalidez, vejez, cesantía e edad avnzada. 

e) Viudez, orfandad o ascer.dencia. 

III. La esposo del asegurado, o a falta de ésta, la 

mujer con la que ha hecho vida marital durante 

los cinco años anter1ores la enfermedad, 

con la .Que haya procreado hijos. siempre que 

ambos permanezcan libres de matrimonio. Si e 1 

asegurado tiene varias Loncubinas 1 ninguna de 

ellas tendrá derecho a la protección. 
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Del mismo derecho gozará, cuacdo se encuentre 

totalmente incapacitado para trabajar, el esposo 

de la pensionada, o a falta de este, el concubino 

ai re6ne 'tos requisitos del pArrafo anterior. 

IV. La esposa del pensionado en loa términos de los 

incisos a), b) de la frac. II, a falta de esposa, 

la concubina si reúne los requisitos de la frac. 

III. 

Del mismo derecho gozará cuando se encuentre 

totalmente incapacitado para trabajar, el esposo 

de la pensionada, o a falta de &ste, el concubina 

si reúne los requisitos de la frac. III. 

V. Los hijos :1enores de dieciaets años del asegurado 

y de los pensionados en los términos consignados 

en la frac. anterior. 

VI. Los hijos del segurado hasta la edad de veinticin

co años cuando realicen estudios en planteles 

de educaci6n nacional, o si no pueden matnenerse 

por su propio trabajo debido a una enfermedad 

cr6nica, defecto físico, psíquico, hasta en tanto 

no desaparezca la incapacidad que padecen. 
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VII. Los hijos mayores de dteciscsi afios de los pensio

nados por invalidez, vejez cesantia en edad 

avanzada, que se encuentren disfrutando de asigna

ciones familiares as{ como los de los pensionados 

del cincuenta por ciento de incapacidad, en los 

mismos casos condiciones establecidos el 

ar t. 1 56. 

VIII. El padre y la madre del asegurado que viven en 

el lugar de éste. 

IX. El padre y la madre del pensionado, en los térmi

nos de los _incisos a), b) de la frac. II, si 

reúnen el requisitos de convivencia señalado 

en al frac. VIII. 

Los sujc:vs comprendidos en las fracciones III 

IX inclusive, tendrán derecho a la prestación respec.ti.,·a si 

reúnen además los requisitos siguientés: 

a) Dependan económicamente del asegurado o pensio-

nado. 

b) QUe el asegurado tenga derecho a las prestaciones 

consignadas en el art. 99 de ésta Ley. 
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Las prestaciones a que tiene derecho el trabajador 

por enferaedades son: 

A) Prestaciones en Eapecie. 

Asistencia mhdica, quirúrgica, faraac,utica J hospita

laria, desde el inicio de la enfermedad durante 52 seaanas 

por el aismo padecimiento. 

El legalaaento de Servicios He"dicoa en su articulo 

4Q obliga al Instituto Mexicano del Seguro Social a otorgar 

las prestaciones necesarias: en caso de que sean deficientes 

las atenciones del mismo, se puede exigir su equivalente en 

dinero. 

AL concluir el plazo de 52 semanas esle puede prorro-

garse por tieapo igual en caso de que la enferaedad 
. 

continue, 

según dictámen •édico. 

El plazo que dure el tratamiento curativo i>ara que 

vuelva al trabajo y cubra las cuotas correspondientes no forma

rá parte de las 52 semanas establee.idas para el t rata•iento 

médico. 

Las prestaciones en especie a los beneficiarios serAn 

las mismas que se otorgan a 109 asegurados. 
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B) Prestaciones en Dinero. 

En el caso de enfermedad no profesional se tendrá 

derecho a un subsidio que procederá cuando la enfermedad inca

pacita al trabajador, se pagará a partir del cuarto dia 

del inicio de la incapacidad. 

Esto tendrá una duración de 52 semanas y al concluir 

esta tendr& una prórroga de 26 semanas más si continúa la 

incapacidad, previo diccamén del Instituto. 

El subsidio establecido es del 60% del solario prome

dio en que el asegurado se encuentra cotizando. 

El asegurado percibirá dicho subsidio si tiene cubier

tas por la menos cuatro cotizaciones semanales anteriores 

a la incapacidad, los trabajadores eventuales si tienen 

cubiertas seis cotizaciones semanales en los Últimos cuatro 

meses, que se pagará por peri6dos vencidos que no excederán 

de 1 semana. 

SEGURO DE MATERNIDA~ 

La protecci6n y cuidados, que se otorgan a la madre 

durante el embarazo¡ ast como la que recibe el producto durante 

su desarrollo. Esta prestaci6n se otorgará a las siguientes 
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personas: 

e iones: 

I. A la asesurada. 

II. ~ la pensionada. 

III. A la esposa del asegurado (desde que el Instituto 

certifique el estado de embarazo) 

IV. A la concubina. 

As! mismo se tendrá derecho a las siguientes presta-

A) Prestaciones en especie a que tiene derecho 

la asegurada durante el embarazo, el elumbramient~ 1 el puerpe

rio son: 

l. Asistencia obstétrica. 

II. Ayude par3 l~ctnncia. 

JII. Una canastilla para el hijo. (el importe será 

señalado por el consejo técnico). 

La esposa del trabajador y pensionado tendrá derecho 

a la asistencia obstétrica, ayuda pera lactancia: si no existie

se la esposa, tendrá derecho a estas prestaciones la concubi-



147 

na¡ las prestaciones durarán hasta que le prescripci6n m~dica 

lo considere; la ayuda para lactancia se extinguirá a los 

seis meses. 

B) Y a las siguientes prestaciones en dinero: 

La asegurada tendrá derecho, durante el embarazo 

y el puerperio al 100% de su salario durante 42 die.a antes 

del parto y 42 dias después de éste. 

SI la fecha fijada por el ml!dico del lnstituto no 

coincide exactamente con la del parto, se deber&n cubrir a 

la asegurada los subsidios por los 42 días, posteriores el 

mismo, sin importar que el anterior período al parto se haya 

excedido, Los dias que se ·hayan prolongado el período anterior 

al parto se pagarán como una 

por en f ermeded. E5te subsidio 

exceder6n de una semana. 

continuaci6n de incapacidades 

se page.ré. por per{odos que no 

Y si el producto es prematuro, recibirá por la 111enos 

8 días de subsidio antes del alumbramiento. 

Para establecer el subsidio que se obtendrá, según 

la ley del Seguro Social, se estará a lo señalado en el 

art. 110 de la misma Ley que dice: 
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Para que 1 a asegurada tenga derecho al subsidio se 

I. Que haya cubierto por lo menos treinta cotizacio

nes se•anales en el periodo de doce meses anterio

res a la fecha en que debiera co•enzar el pago 

de subsidio. SI la asegurada no alcanzara las 

trci:lta semanas de coti:r:aci6n, el subsidio debe 

correr a cargo de los patrones. 

II. Que se haya certificado por el Instituto el emba

razo y la fecha probable del parto. 

III. Que no ejecute trabajo alguno mediante retribuci6n 

durante los periodos anteriores al parto. 

Si la asegurada estuviese percibiendo otra subsi

dio, se cancelará e.l que sea por menor cantidad. 

Por lo que resp~c:tn n la Conservación de Derecho 

tratado en--el art. 118 de la Ley del Seguro Social nos sei\ala: 

El asegurado· que quede privado de trabajo re•unerado, 

pero que haya cubierto inmediatamente ant.el de tal privación, 

un mínimo de 26 cotizaciones semanales ininterrumpidas. conser

vará durante las 26 semanas posteriores a la desocupaci6n, 
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el derecho a recibir las prestaciones correspondientes al 

seguro de enfermedades y •eternidad en los términos del presen

te capitulo; del mismo derecho disfrutarán sus beneficiarios. 

Loa trabajadores que se encuentren en estado de huel

ga, recibir&n las prestaciones médicas durante el tiempo que 

dure aquél. 

SEGURO DE INDALIDEZ, VEJEZ, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y MUERTE. 

Las prestaciones que se otorgal'l por estos conceptos 

requieren de período de espera, medidas en semanas de cotiza

ción reconocidas por el Instituto. 

Se considerará como semanas de cotiz.acibn les que 

se amparen con certificados de incapacidad. Las pensiones 

por invalidez, vejez y cesantia en edad avanzada, serán suspen

didas durante el tiempo que se desempeñe un trabajo comprendido 

en el régimen del Seguro Social: as! como no se suspender& 

la pensi6n cuando el pensionado ocupe con otro salario y un 

puesto distinto al que desempeñaba en el momento de declararse 

éste; como tampoco el pensionado que reingrese a uo t rabujo 

sujeto al régimen obligatorio "del Seguro Social con un patr6n 

diatinto, debiendo haber transcurrido 6 meses desde la fec.ha 

en que 9e haya otorgado dicha penai6n (ArL. 123 Const). 
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Los finiquitos se otorgarán a los pensionados que 

cambien su residencia al extranjero en forma ?ermanente, cu-

briendo un importe de 2 anualidades de la pensi6n. Se tratará 

primeramente el Seguro de Invalidez, definiendo como invalidez 

a la incapacidad permanente total de una persona para desem-

peñar el trabajo habitual o incapacidad absoluta para todo 

trabajo y se otorga a: 

I. La esposa. 

11. A cada uno de los hijos menores óe dieciseis 

años. 

111. A los pad~es d~l pensionado. 

IV. Al pe~sionado.- cuando no tenga familia, concedién

dole a él un porcentaj~ 

~e acuerdo:!' la Ley del Seguro Social, se dice que 

es:iste- invalide7. cuando se reúnan las condiciones señaladas 

en el art~ 128 q~~- son: 

I. Que el asegurado se halle imposibilitado pera 

~roc~r~r~~. ~ediantc un irabajo proporcionado 

a su capacidad. formaci6n profesional ocupación 

anterior una remuneración superior al cincuenta 

por ciento de la remuneraci6n habitual que en 

la misma región reciba un trabajador sano, de 

sec:ejante capacidad, gategorla y formación profe-

sional. 
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11. Que sea derivada de una enfermedad o accidente 

no profesional o por defectos o agotamiento f {sico 

o mental, bien cuando padezca una afeccibn 

o se encuentre en un estado de naturaleza permenen 

te que le impida trabajar. 

El estado de invalidez da derecho al asegurado 

en los términos de esta Ley y sus reglementoa 

a la siguientes prestaciones: 

I. Pensi6n, Temporal o Definitiva. 

II. Asistencia Médica. 

III. Asignac~ones Familiares. 

IV. Ayuda Asistencial. 

Para obtrr.er la pens16n de invalidez, se requiere 

que al declararse ésta, el asegurado haya acreditado ciento 

cincuenta cotizaciones semanales al seguro social como minimo. 

El ase~urado no t.endré derecho de disfrutar de la pen

sibn de invalidez en los términos del Art. 132 de lB. Ley del 

Seguro Social, que señala: 

I. Por sí mismo o de acuerdo con otra persona se 

haya provocado intencionalmente la invalidez. 
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II. Resulte responsable del delito intencional que 

originó la invalidez. 

III. Padezca •.Jn estado de invalidez anterior a su 

a!iliaci6n al r~gimen del seguro social. 

En los casos de las fracciones I y II, el Instituto 

podrá otorgar el total o una parte de la pensibn a los familia

res que tuvieren derecho e las prestaciones que se conceden 

en el caso de muerte, la pensión se cubrirá mientras dure 

la invalidez del asegurado. 

EL derecho de percibir la pensión por invalidez, comen

zará desde el día en que se produzca el siniestro, o desde 

la fecha de presentac16n de la solicitud para obtenerla. 

Seguro de Vejez.- Prestación de carácter econÓSlliico, 

consistente en una pensi6n vitalicia a la que tiene derecho 

el trabajador afiliado a la seguridad social, cuando por la 

edad, cesa en el trabajo por cuenta ajena; y se otorga a: 

I. La persona asegurada que haya cumplido 65 años 

de edad. 

1!. Los beneficiarios que queden amparados a la muerte 

de éste son: 
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a) La esposa del asegurado o esposo de la segur e-

da; la concubina que haya vivido con el asegu-

redo como esposa en los últimos cinco años. 

b) Los hijos menores de diecieeis años. 

C) Los hijos hasta los veinticinco años, si es tu-

dian en planteles educativos del Estado o 

si no pudieran mantenerse por si solos por 

enfermedad f!aica o psíquica. 

d) El padre y la madre del asegurado que vivan 

en el lugar de ~ste. 

Los requisitos básicos para que el asegurado pueda 

disfrutar de lapensi6n de .vejez son: 

a) El otorgar:iiento de éste seguro s61o puede darse 

por solicitud del ?.segurado y se le cubrirá a partir de la 

fecha enque haya dejado de trabajar. 

b) EL derecho rs disfrutar· de la pensión de \"ejez 

comenzar& a partir del dia en que el asegurado cumpla sesenta 

y cinco años de edad. 

e) Y que haya cotizado por lo menos 500 semanas 

en el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Seguro de Cesantía en Edad A ... ·anzada.- Este seguro 

se le otorga e: 
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a) Al asegurado que quede privado de su trabajo 

del cual dependan econ6•icaaente él 1 •u fa•ilia. 

b) Al •aegurado que haya cumplido sesenta atlos de 

edad. 

e) A la esposa e hijos 11.eaores de dieciaeia ai\os 

o concubina en caso de no existir esposa. 

Para que el asegurado pueda disfrutar de las presta

ciones que otorga el seguro de cesantía en edad avanzada ser& 

nec~aario cubrir los sisuientes requisitos: 

A) Que el !.M.S.S. le reconzoca al asegurado el 

paso de quinientaa cotizaciones semanales mínimo. 

B) Que haya cumplido sesenta años de edad. 

C) QUe el asegurado quede privado del trabajo remu

nerado por edad avanzada. 

Ho es posible tener penai6n por cesantía en edad 

avanzada y por inval~dez o vejez ya que ae excluyen autua•ente 

a menoa que el pensionado reingreae al r"6giaen obligatório 

del Seguro Social y: 
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3) Si la interrupción en el pago de cotizaciones 

no fuese mayor de 3 años se le reconocerán todas sus cotiza

ciones. 

b) Si la interrupción excede de 3 años pero no de 

6 años se le reconocerán todas las cotizaciones después de 

la 26ava. semana de nuevas cotizaciones. 

e) SI reingrese después de 6 años de interrup-ci6n 

las cotizaciones anteriores cubiertas se le acreditarán al 

reunir 52 semanas de nueva cotizaci6n. 

El estado de INVALIDEZ, VEJEZ, CESAMTIA EN EDAD AVAN

ZADA, darán derecho al asegurado y beneficiarios a percibir 

de acuerdo a la Ley del Seguro Social y su Reglamento, las 

prestaciones especificadas en elsiguiente cuadro: 
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l. Penai6n. 

I. Alignacionea Fa•iliare•.- Eataa consisten en 

la a7uda por concepto de carga fa•iliar que se 

concede a loa· beneficiario• del pensionado co•o 

. 11igue: 

a) A la eapo1a o concubina el 15% de la pensión. 

b) cada uno de los hijoa menores de 16 aAoa, el 

10% de la pensi6n. 

e) Si no existiera esposa o concubina, ni hijos -

se le concederá el 10% a cada uno de loa pa- -

drea ei dependieran econ6micaaente de él. 

111. Ayuda Asistencial.- !ata ayuda conaitirá en el 

aumento, hasta del 20% de la pen•i6n que le correA 

penda: 

A excepción de: 

a) 51 el pensionado no tuviera esposa o concubina, 

ni hijos, ni ascendientes que dependieran eco

n6aicamente de él, se le concederá una ayuda -

asistencial del 15% ~e la penai6n que le ce-

corresponda: 

b) Si s61o tuviera un ascendiente con derecho a -

la asignaci6n familiar se le concederá una &JS 

da asistencial del 10% de la pensibn que el e~ 

rresponde. 
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!. Asistencia Kbdice 

Qui.rÚrRíca Farma-

EN ESPECIE céutica Hospi t.!, 

la ria. 

II. Ayuda Asistencial. 

SEGURO DE MUERTE.- La muerte es la cesaci6n completa 

definitiva de la vida del ser humano; provocando esto dos 

situaciones que son: 

1) Viudez 2) Orfandad. 

A continuaci6n se menciona quien tiene derecho 

percibir la pensi6n por estos conceptos: 

Por Viudez.- La tiene la viuda y a falta de esta 

la concubina o persona que haya vivido con el trabajador duran

te los Últimos cinco años de su vida, asi mismo, la pensión 

corresponde al viudo en caso de fallecer la trabajadora asegu

rada si él se encuentra incapacitado y hubiese dependido econ6-

micamente de la segurade. 

Por Orfandad .. - La tiene cada uno de los hijos menores 

de 16 años cuando mueran el padre o la aadre. T de los 16 

años a 25 años si éstos se encuentran estudiando en planteles 

del sisteCJa Educativo Nacional. Así como el hijo mayor de 
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16 años que no pueda mantenerse por su propio trabajo debido 

a una enfermedad cr6nica, defecto f!sico C1 psiquic.o, t"n este 

caso seguirá recibiendo la pensi6n en tanto no desaparezca 

el padecimiento que provoca dicha incapacidad. 

Las prestaciones a que tienen derecho los beneficia

rios a la Querte del asegurado o del pensionado por invalidez, 

vejez. o cesantía en edad avanzada son los señalados en el 

Art. 149 de la Ley del Seguro Social. 

l. Pensi6n de Yiudez. 

11. Pensión por orfandad. 

III. Pensión a Ascendientes. 

IV. Ayuda asistencial a la pensionada por viudez, en 

los casos en-que lo requiera, de acuerdo con el 

dictámen médico que al efecto se formule. 

V. Asi~tencia Médica. 

La pensi6n por viudez será ·el equivalente al 90% que 

s epaga por la pensi6n de invalidez, vejez y cesantía en edad 

8\'anzada, que el pensionado fallecido disfrutaba, o de lo 

que hubiere correspondido al asegurado en el caso de invalidez. 

Comenzando el goce de la pensi6n, desde el dia del 

fnllecimiento del asegurado 

por las siguiente C3usas: 

pensionado extinguiéndose 
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a) Por la muerte del beneficiario. 

b) Cuando la viuda o concubina contraiga matrimonio, 

a la cual se le dará· una suma equivalente a tres anualidades 

de la pensi6n otorgada. 

La pens16n por orfandad, que se le otorgará al huérfa

no cuando sea de padre o cadre será el 20% de la pensi6n por 

invalidez. vejez. o cesantla si lo fuera de padre y madre 

se le otorgará una pensión del 301 en las mismas ccncHcio

nes. La pensi6n por orfandad se extingue: 

a) Cuando el hu.érfano menor alcance los 16 años, 

y se prorrogará hasta los 25 años cuando se encuentre estudian

do en planteles del Sistema Educativo Nacional. 

b) Cuando los hijos mayores de 16 años inhabilitados 

por enfermedad cr6nica, defecto f isico o psiquico queden total

mente habilitados para Qantenerse de su propio trabajo. 

Se le otorgará al huérfano un pago adicional de tres 

mensualidades el tér~ino de la pensi6n disfrutada por orfandad. 

La pensi6n que se otorgará a cada uno de los ascendie~ 

tes que depend1an económicamente del asegurado será el 20% 

de la pensi6n por invalidez • vejez o cesant{a; siempre que 
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no existan viuda, hu~rfano o concubina con, derechos. 

Los requisitos que deben cubrir loa beneficiarios 

por muerte del asegurado o pensionado son: 

a} Que el fallecer el asegurado, el Instituto les 

reconozca el pago cuando menos de ciento cincuenta cotizaciones 

se11anales o bien que el asegurado se encontrare disfrutando 

de alguna pensi6n de invalidez, vejez o cesantía en edad avan

zada. 

b) Que el asegurado haya fallecido por una causa 

diferente al riesgo de trabajo. 

SEGUROS DE GUARDERIAS PARA HIJOS DE ASEGURADAS. 

El Último tipo de protecc16n que el Seguro otorga 

en caso especifico para las madres es el Seguro de guarder!as 

para hijos de aseguradas. cuya finalidad es de proporcionar 

cuidados oaternales los hijos de las trabajadoras desde 

los cuatro años, dicho seguro incluyi:> 1:?. .J.:.1..1Jd para lactancia 

que se termina cuando el niño cuople seis oeses de nacido. 

Quedan igueloente protegidos los hijos de los trabaja

dores asegurados por viudez o divorciados que tengan ju~icial

~e~te a su cuidado a los hijos. 
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Los servicios otorgados por el Iastituto se llevar!n 

a cabo a través de instalaciones especiales, en zonas localiza

das en relaci6n a los centros de trabajo y de habitación en 

donde se incluirán el aseo, la alimentación, el cuidado de 

le salud, le educaci6n y actividades recreativas. 

El servicio de guarderías será proporcionado a las 

madres aseguradas por s6lo el tiempo que dure su jornada 

de t·rabajo. 

El monto de la pritila a cubrir por este ra::o será 

el 1% sobre el salario base de cotizaci6n, con un límite supe

rior de diez veces el salario mínimo general vigente en el 

D.F., cubriendo Íntegramente el patr6n esta prima, tenga o 

no trabajadoras a su servicio. 

Con respecto al seguro de guarderías pera los hijos 

de asegurados, la Ley limita este derecho a los mismos pues 

existen casos en que no son viudos ni divorciados, pero sus 

esposas no pueden ocuparse del cuidado de los hijos porque 

tr~b~jsn en lugar~~ d~n~P no tienen la prestaci6n del I.H.S.S. 

simplemente los abandonaron junto con los hijos teniendo 

el asegurado que te::er"m esfuerm ror ~a una persona para que los 

cuide o dejandolos al cuidado de sus familiares. POr esta 

raz6n debia acpliarse esta prestaci6n a los asegurados. 
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Y si bien es cierto que el Instituto Mexicano del 

Seguro Social cumple con una labor social importantísima, 

es también necesario que mediante estudio socioecon6mico ajuste 

sus porcentajes a las prestaciones que otorga pues actualmente 

son tan raquíticas que los pensionados apenes si sobreviven 

con lo que les otorga. 

Sabemos también que algunas de las empresas dan de 

alta a sus trabajadores con el sueldo mínimo para evitar pagar 

las cuotas que realmente corresponden a los salarios que perci

ben éstos, afectando es{ las prestaciones en dinero a las 

que tendrán derecho en su momento; tenemos aquí otro caso 

de concientizaci6n. 
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COMPATIBILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DE LAS PENSIONES DEL !.M.S.S. 

COHPATIB!! lDAD 

1) Invalidez, Vejez y Cesantia 

en Edad Av~nzarla con: 

2) Viude~ con: 

a) El desempeño de un trabajo remunerado. 

con las limitaciones aue establece el

Art. 123 de la Ley. 

b) Pensi6n por incaoacidad permanento de

ri vade de un ries'1o de trabajo, con -

las limitaciones del Art. 125 de la -

Ley. 

c.) Pensi6n de Viudez. 

d) Pensi6n de Ascendientes. 

{
)~) Desemoeño de un trabajo remunerado. 

Pensi6n de Invalidez, Vejez y Cesantía 

Pensi6n por 1ncaoacidad Permanente. 

Pensi6n de AscendientPs. 

3) Orfandad con el disfrute de otra pensi6n igual pro,1eniento1> de los d~re

chos derivados del ase~uramiento del otro prol',cnitor. 

4) Ascendientes con: fl 
L 

.lli_COHPAT!B!LIDAD. 

Pensi6n. por Tncaoacidad Permanente. 

Pensión de lm•alidez. Vejez )" Cesantia 

Pensi6n de Viudez. 

Pensi6n de áscPndientPS deriv~da de los 

derechos de otro descendiente. 

1) Las pensiones de invalidez, Vejez y Cesantía son excluyentes 
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entre si. 

2) La pensi6n de o(anded es incomoatible con la de Invalidez, 

Vejez J Censatia, asi como con el desempeño de trabajo 

remunerado despu~s de los 16 años de edad. 

3) La pensi6n de Viudez es incompatible con la de Orfandad. 

4) La pensi6n de Ascendientes es incompatible con la de Orfan

dad. 
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RIESGOS PROTEGIDOS Y PRESTACIONES DEL SEGURO SOCIAL, 

SEGURO. 

Riesgos de Trabajo. 

Enfeniedades y Ha -

ternidad. 

"invalide. Veiez, 

Cesan tia en Edad 

Avanzada ' Muerte. 

Guarderías oara 

Hijos de Asegurada& 

RIESGOS PROTEGIDOS. 

Accidentes de Trabajo. 

Accidentes de Tránsito. 

Enfermedades Profesio

nales. 

Muerte, 

Enfermedades Generales. 

Maternidad, 

Muerte. 

Invalidez. 

Vejez. 

Cesantia en Edad Avanzada. 

Muerte. 

Ayuda nara Gastos de Matrimonia 

PRESTACIONES. 

En especie y en Dinero. 

En Especie y en Dinero. 

En Esoerie ,. en Oinera. 

F.n 'Esoerie. 
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2.3. t..EY llEt.. IHFOHAVIT. 

2.3.l. Antecedentes. 

Desde los inicios de la husanidad se ha presentado 

la necesidad de buscar un lugar donde refugiarse de las incle

mencias del tie111po co110 las lluvias, calor, viento, etc.; 

uno de sus primeros refugios fueron las cuevas, posterioroen-

te se crearon algunas chozas 

a las construcciones actuales, 

asi sucesivamente hasta llegar 

La adquisición de una casa o departamento propios 

es uno de las principales objetivos de toda fa11ilia, el cual 

cada vez estA más lejano, por la causa principal de la desbor

dante inflaci6n la cual df8 con dia merma m&e el salario de 

los trabajadores ie~idiéndoles llegar a realizar este objetivo. 

En la actualidad, Hhxico se encuentra con un problema 

habitacionsl tremendo, ca~sado princiPalmente por la explosión 

demográfica, por la falta de cultura y educaci6n del pueblo: 

pero tambi~n el mo\limiento obrero, dej6 correr los años sin 

exigir a las ec:ipresss su derec:ho al otorgeoiento de viviendas, 

en segundo lugar el gobierno que no habia expedido una rf:"gle

mentaci6n del mandato constitucional del art. 123, y los empre

sarios que tiendo un af'n de enriquecimiento, les falt6 una 

visi6n de conjunto del futuro de H~xicc. 
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En consecuencia de lo anterior el Congreso Constitu

dia coao soluci6n el de implantar como obligaci6n a 

empresarios el proporcionar habitacibn a sus trabajadores, 

por lea que podrían tobrar rentas, que no excedieran del medio 

por ciento mensual de su valor catastral, posteriormente ésta 

soluci6n fue sustituida por la creaci6n de aportaciones 

un fondo nacional para la vivienda consistente de un 5% de 

los salarios que se paguen a los trabajadores, establecibndose 

un fondo para financiamiento que permita otorgar crédito barato 

y suficiente 1 teniendo como finalidad la adquisici6n, en pro

piedad de una habiteci6n. Este fondo ea conocido con el nombre 

de Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Traba

jadores. 

las disposiciones iegales que reglamentan los derechos 

de los trabajadooes a la obtenci6n de une habitaci6n son: 

a) Art. 123 frac. XII, de la Constituci6n Politica 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

b) Titulo IV Cap. III de la Ley Fe.deral del Trabajo. 

e) Ley del Instituto Nacional de la Vivienda para 

los Trabajadores, Normas Complementarias y Reglamentos. 
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COmo se puede apreciar en el cuadro anterior el pri•er 

antecedente de la ler del Jnfonavit, se ve en la Constituci6n 

POl!tica en el art. 123 frac. XII, el cual en un principio 

por la falta de reglame-ntaci6n no se pudo poner en pr6ctica: 

con el paso del tiempo se fue modificando este articulo de 

la Constituci6n y a la vez poco 8 poco fue real1zAndose este 

derecho, esto dando como consecuencia que en 1910 la ley Fede

ral del Trabajo dedicará el capitulo 111 del titulo IV al 

problema de le habitaci6n 1 lluriárdC'lo Habitaciones pera los 

Trabajadores. Este nuevo ordenamiento reafira6 la obligaci6n 

conatitucional de proporcionar habitaciones cómodas e higi~ni-

cas los trabajadores, pero manten{endose la excepci6n 

aquéllas empresas que estuvieren dentro de laS ooblaciones 

y ocuparan menos de cien trabajadores; limitAndose este dere

cho exclusivamente a los trabajadores de planta con una anti

RÜedad mayor de un año v de iando este oroblema e la neR.ocia-

ci6n del oatr6n el trabajador (incluvendo sindicalizados 

y de confianza). Se les concedi6 un plazo de tres años, oera 

celebrar los convenios donde establecer las modalidades 

tiorminos para el cumplimiento de la obli~aci6n habitac'i:Jnal 

y por último en el art. 151 de la Ley Federal del trabajo 

se estebleci6 que "lientras no se entre~aren hebitaciones los 

trabajadores tendrÍ~n derecho a una compensaci6n mensual fija

da por convenio. 
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Esta alternativa fue toaada por la •ayoria de las 

empresas, ya que lea convenía pagar esta co•pensaci6n a los 

trabajadores, ocasionando un incremento en el probleaa habita

cional. 

Pero es hasta el primero de Hayo de 1971 cuando Fidel 

Velázquez S. secretario general de la C.T.K. propuso al presi

dente de la Rep6blica Mexicana lic. luis Echeverria Alvarez, 

que dentro de la Comisi6n Nacional Tripartit8 que se reuniria 

para tratar loe problemas de la vida social y econ6mica del 

pais. también se tomara' en cuenla el problema de la vivienda 

popular; encomendándolo posteriormente a la Subcomisi6n Quinta, 

di6 coao resultadó a estos estudios una propuesta para reformar 

la Frac. XII del art. 123 Const. y a la Ley Federal del Trabajo 

dsi co•o una expedici6n de ley para la creeci6n de un organis

mo tripartita que seria el encargado de manejar los recursos 

del Fondo Nacional de la vivienda. 

El Ejecutivo Federal present6 el 22 de Dicie•bre 

de 1971, las iniciativas para las reformas al art. 123 Const. 

frac. XII J a la tey Federal del Trabajo e incluso la inicia

tiva de ley que crea~ia el INFONAVIT. 

Estas iniciativas de reformes J de la ley del INFONA

VIT fueron aprobadas por las cámaras legisladoras siendo publi-



cadas el dia 24 de Abril de 1972 por el Diario Oficial. 

La Ley de Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 

para los Traba.1adores. re!lej6 en esencia la estructura de 

la Le, Federal del Traba;o además de la experiencia de muchos 

años en la estructuración de la se~uridad social. Celebrándose 

la Asamblea Constitutiva del INFONA\'IT el l°' de Mayo de ese 

año, teniendo a part1r de esa fecha carActer fiscal. 

2.3.2. Dcfinici6~ 

De acuerdo al art. 2..o. de la Ley del Instituto del 

Fondo Nacional de la Vivienda ~ara los Trabajadores, se define 

como un OrRanis~o de Servicio Social con Personalidad Jurídica 

y Patrimon~o Pro~1os 1 con su docicilio ec la Ciudad de M~xico. 

2.3.3. Objet.ivos de:: .nfonavit. 

EL obJeti ... ·o principal de éste tr¡;anisrio es el de admi

nistrar los recursos del fondo Nacional de le Vivienda oara 

entonces si ooder brindar a los trabajadores de las diferentes 

empresas, un crédito barato y suficiente oara que ouedan adqui

rir en oropiedad una cesa o en su defeCto para arreR.lar la 

que ya tienen: 
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t. A.dainistrar loa recursos del fondo Nacional 

de la Vivienda. 

11. Establecer y operar un sistema de financia

miento que permita a los trabajadores obte

ner crédito barato J suficiente para: 

a) la adquisición en propiedad de habitaciones 

c6aodas e higiénicas. 

b) Construcci6n, reparación, ampliación o 

mejoramiento de sus habit&ntes. 

e) El pago de pasivos contraidos por lo ante

rior. 

III. Coordinar y financiar programas de construc

ción de habitaciones destinadas a ser adqui

ridas en propiedad por los trabajadores. 

IV. .,demás de lo anterior el Art. 123 Const. 

en su frac. XII nos indica otro tipo de 

obligaciones com~ son que toda 

agrícola, industrial, minera u 

se encuentre situddd · fu~ra de la 

establecerán escuelas, hospitales 

empresa 

otra que 

población 

y dem!s 

servicios necesarios. Y si en su ceso se 

exceda de 200 hdbitentes reservarán no 

menos de 5.000 m' para establecer mercados 

públicos e instalaciones de edificios desti-
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nados a los servicios municipales y centros 

recreativos. Qued3ndo prohibidos el estable-

ciciento de bebidas embriagantes 

de juego de azar. 

casas 

Estos objetivos no solacente son reglamentados por 

la ley del Infonavit sino que tai:bién por el art. 123 Const. 

(rae. XII y en la ley Federal del Trabajo en el titulo III 

capitulo 111 en sus art. 136 y 137. 

2.3.4. Obligaciones de los Patrones. 

las obligaciones de todo patr6n ante el INFOSA\'IT 

son: 

a) Su inscripci6n y la de sus trabajadores ante este 

Instituto. 

Al igual que otras leyes obliga a las empresas de 

nueva creación su inscripci6n para la obtención de los regis

tros que la regularán en el cumplimiento de las obligaciones 

que le sean atribuibles dependiendo de su giro y actividad. 

la ley de IHFOSAVIT t~mbihn establece esta obligaci6n contenida 

en el Art. 29 free. 1 1 asi coco ta=bi~n se ven obligados a 

registrar e sus trat.ajadores, pero si por cualquier causa no 

se efectuara. los trabajadores podrAn hacerlo directamente 
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en el Instituto proporcionAndole los datos necesarios, sin 

gesti6n alguna por parte del patr6o. 

Efectuar las aportaciones respectivas al In!onavit. 

Hacer los descuentos a sus trabajadores en sus salarios conf or

me a lo previsto en los Art. 97 y 110 de la ley Federal del 

Trabajo, que se destinen a pago de abonos para cubrir préstamos 

otorgados por el Instituto, la administrac i6n. operáci6n 

•anteniaiento de los conjuntos habitacionales, asi como 

enterar el importe de dichos descuentos. 

b) La& aportaciones. 

Según el art. 5~ de esta Ley el patrimonio del Insti

tuto del fondo Nacional de la vivienda para los Trabajadores 

está integrada por: 

1) El Fondo Nacional para la Vivienda que se constitu

ye con las aportaciones de los patrones. 

2) Aportaciones en r.uccrario, servicios y subsidios 

que proporcione el Gobierno Federal. 

3) Loa bienes y derechos que adquiera para cualquier 

titulo. 



174 

4) Los rendic:iientos que se obtengan de la inversión 

de los recursos, de bienes y derechos que se adquieran por 

cualquier título. 

Coco consecuencia de lo anterior se puede observar 

que la porte representantiva de su patrioonio lo force el 

fondo Nacional para la Vivienda, resultando suwamente importan

te todas las ~portacioncs que deberán efectuar los patrones 

en beneficio de sus trabajadores. 

Estas aportaciones se consideran como gastos de previ

si6n social de las eopresas y se calcularán aplicando· un 5% 

a los salarios !nte~rados ~e les trabajadores, a la vez estarán 

exentas de toda clase de icpuesto de acuerdo con lo que indica 

el Art. 36 del Infonavit. 

En la i~· ración deberá tocarse en cuenta: 

- Gratificaciones. 

- Percepciones, 

- Alicentaci6n, 

- Habitaci6n. 

- Primas. 

- Comisiones. 

- Prestaciones en especie u otras qi:e se entreguen 

al trabajador por sus servicios. 
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NO SE TOMA EN CUENTA: 

- El ahorro semanal o mensual igual al del trabajador 

y de la empresa. 

- Ap~rtaciones al Infonavit. 

- Participaci6n en las Utilidades. 

- Premios por asistencia. 

- Tiempo extra. 

- Cuotas al l.H.S.S. 

El salario m6ximo para el pago de las aportaciones 

es el equivalente a 10 veces el salario mínimo Gral. del área 

geográfica que corresponda; según se indica en los Arta. 143 

y 144 de la Ley Federal del Trabajo. 

EJEMPLO DE JNTEGRACJON DE SALARIO HINIHO: 

El Sr. Osear Cabrera Hernández gana el salario mínimo 

de $10,080.00 teniendo la antigüedad· de un año, en la Cia. 

Record, S.A., sin ninguna prestaci6n adicional, desea saber 

cual será su salario inteRrado. 
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Sueldo base $10,080.00 

+ 15 dfas de asuioaldv 

(10,080.00 X 15 • 151,200.00 -i- 365) 414.24 

• 6 diss de vacaciones 

(10,080 I 6 • 60,400 X lS:t • 15,12ü+ J&S) 41.42 

• Salario Integrado .!~~~~~~~~--

En el caso de que el trabajador obtenga ingresos 

por et.ros conceptos o ten8a a&.s antigÜedad en el trabajo se 

incrementará su salario integrado. 

EJEKPLO DE APORHCIO~ DE LA EMPRESA AL INFONA\'IT, 

la Cía. Record, S.A. tiene lS trabajadores, los cuales 

suCJ.en un total de rec.uneraciuncs de $3'8.20,800.00, se desea 

saber cual ser6 el total de la aportacibn que deberá hacerse 

al Infonavit. Cabe oencionar que estos trabajadores tienen 

las t:i.isoss prestaciones y tiecpo de laborar e la Cia. ya que 

~eta es de reciente creaci6n. 
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Sueldos totales del mes 3'820,800.00 

15 dias de aguinaldo 365 • .0411 

6 días de vacaciones X 25: f 365 • .0041 

•Factor de Integreci6n más la Unidad 1.0452 

• Total de sueldo mensual integrado 3'993,500.00 

X Tasa de eportaci6n 5% 

• Total de eportaci6n mensual al Infonevit •••• !22~2Z~a9Q 

Las aportaciones así calculadas deberán presentarse 

al mes siguiente a más tardar el die 11 o el siguiente si 

este es inhábil, en la decla.raci6n múltiple (denominada así 

ya que se presentAn tambil!on 1e9 

S/remuneraciones pagadas, pagos 

al Acti\•o de las Empresas y del 

retenciones del 1.S.R., l~ 

provisionales 

!1?1.puesto Sobre 

de Impuesto 

la Renta) en 

la Secretaria de Hacienda y Crédito Público o et Institucio

nes de Crédito siendo autorizadas previamente por la misma 

Secretaria. 

En caso de que la empresa no cumpla con e&ta cbli¡is

ci6n se hará acreedora de recargos requerimientos emitidos 

por este Instituto ya que el C6digo Fiscal de la Federaci6n 

lo faculta a ser un organismo fiscal aut6nomo. 

e) Descuentos: 

Esta obligaci6n consiste básicamente en calcular 



178 

•ensualaeote la parte oue se le disminuirA de su salario a 

un trabajador Dara efectuar el pa;o del abono aue corresponda 

cuenta del créodito que le otora6 el Instituto del Fondo 

Macional de la Vivienda oare los Trabajadores con el fin de 

adquirir su c~sa o mejorar la que ya tenia. Debiéndose Preserr

tar estos descuentos en las oficinas del Instituto o en el 

Banco. Dichos descuentos tambi~n se podrán efectuar a aquéllos 

trabajftdores que ganen el salario mínimo ya que faculta para 

~110 el art. 97 r 110 de la ley Federal del Trabajo. 

2.3.S. Derechos de los Trabajadore~ 

Los beneficios a. que todo trabajador tiene derecho 

por laa aportaciones oue efectúe su patr6o son: 

a) Otor¡aciento de Créodit~ 

Todo trabajador oor el cual un patrón ha negado apor

taci6n puede solicitar al Instituto' del Fondo Nacional de 

la Vivienda Dara los Trabajadores UD crédito ra sea para obte

ener una casa. construir. reparar. a:ipliar la que ya tiene 

o para pa¡ar deudas adquiridas con anteriorided para obtener 

lo anterior. Este crédito deven¡ará un interés del L% anual 

sobre saldos insolutos otorgándole UD plazo no menor de 10 

años ni mayor de 20 años. 
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Otro otorgamiento de crédito es el d~ financiar la 

construcci6n en conjunto de habitaciones para que les adq~ieran 

posteriormente los trebAjadores mediante un crédito que se 

concederá por medio de un concurso; a este crédito la tesa 

de interés fijada por la asamblea general con un plazo máximo 

de 18 meses. Los trabajadores podrán utilizar su crédito en 

la localidad que más les convenga. 

b) Devolución de aportaciones. 

Cuando los trabajadores no gozaron de ningún tipo 

de crédito por parte del Infonavit tendrán el derecho de soli

citar la devoluci6n de la:S aportaciones que fueron efectuadas 

a favor de ellos en los casos siguientes: 

1) Cuando un trabjador ha sido jubilado por 

yor incapacidad permanente o parcial (más 

del SO:) el Instituto le entregará al traba

jador los dep6sito~ a su favor. 

2) En caso de muerte del trabajador los depósi

tos a su favor serán entregados e sus bene

ficiarios que serán: 

a) Aquéllas personas que el trabajador haya 

designarlo ante el Instituto. 



180 

b) la vi1Jda o el •iudo, así como los hijos 

que dependían econ6aicamente del trabajador 

1 se considerarán beneficiarios al momento 

de la •uerte del trabajador, en los casos 

que existiere viuda o \•iudo, será la concu

bina o concubina con quien el derechohabien

te haya vivido durante los últimos cinco 

aftas antes de su muerte, o bien con quien 

haya tenido hijos siempre cuando hayan 

permanecido en uni6n libre, pero si el 

trabajador tuvo varias relaciones de esta 

clase ninguna de las personas tendrén 

derecho al fondo de ahorro. 

e) En los cesos en que el trabajador antes 

de aorir hubiese tenido varias personas 

que dependieran de él econ6aicaaeote, estas 

serán las beneficiarias de dicho fondo. 

3) Lo& TrabaJadores de 50 años o •'s de esa-

edad que ya no 

de trabajo y por 

tengan ninguna relaci6n 

el cual el patr6n aportó 

al.Infonavit, pero en caso que el trabajador 

no se incline por le opci6n de la deYoluci6n 

podr6n continuar con la obligaci6n volunta

ria, esta continuaci6n voluntaria se dará 
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por terminada teniendo una nueva relaci6n 

de trabajo; por declaración expresa del 

lostituto, firmada por el trabajador o 

porque ést~ deja de hacer las apÓrtacior.~s ~r un:

periodo de seis meses. 

4) tos jubilados que han cumplido con años 

de servicio y años de edad adem&s de pedir 

las aportaciones hechas a su favor también 

tienen el derecho de percibir una cantidad 

adicional que será el mismo importe de 

las aportaciones: como en el ceso anterior 

también podrá optar por la continuación 

de sus derecho~ y obligaciones con el Insti

tuto y será regulada por los arte. 59 y 

60 del Reglamento: ademj.s de que el patr6n 

tendrá esta nueva obligación de retenerle 

al jubilado la parte que se deberá enterar 

al Infonavit según lo establecen loa Art. 

59 y 61 de le Ley del INFONAVIT. 

Estos ingresos adicionales por devoluci6n de aporta

ciones para las emp-reass fisicas no son gravados seg6n lo 

indica el Art. 77 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
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Formas de Otorgamiento del Cr~dito ·- De acuerdo con 

el objetivo del Instituto, referente al establecimiento del 

sistema financiero que permita a los trabajadores la obtenci6n 

de crhditos baratos "J suficientes, este es el procedimiento 

a seguir: 

El otorgamiento se realiza por una rigurosa selecci6n 

entre los derechohabientes para que la asignaci6n del crhdito 

ae haga a los trabajadores que tienen mayores necesidades 

de habitac16n; ex.istc un sorteo que ee reAlit..ará cuando dos o m6s 

derechohabientes, que despu~s de los estudios realizados sobre 

sus caracteristicas socio-econ6micas han obtenido la misma 

calificaci6n. Para la realización del estudio socio-econ6mico 

de los trabajadores se requiere la tarjeta de informaci6n, 

que viene siendo el documen~o mediante el cual los trabajadores 

proporcionan el Instituto sus datos personales de carácter 

aocio-econ611ico. el cual permitirá que se determine el grado 

de la necesidad que tiene de la vivienda. 

con este documento se abre la oportunida del trabaja

dor de poder participar en los procesos de selecci6n para 

el otorgamiento de los cr~ditos, esta tarjeta de informaci6n 

en ninSuo momento tendrá el cari\cter de una solicitud de cr~

dito. 
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Dentro de los aspectos m6s observados por el INFONAVIT 

para el otorgamiento del crédito, se enlieton: 

a) El grado ·de necesidad de vivienda que tengan los 

propios trabe_Jadores. 

b) El nivel de los ingresos de los trabajadores consi

derando siempre los del salario más bajo. 

e) EL monto de las aportaciones realizadas para el 

INFONAVIT. 

d) El número de persones que dependen econ6micamen~e 

de los trabajadores y que viven en el mismo domicilio. 

e) El ingreao conyugal de los integrantes de le fami-

lia. 

f) Las cerecteristices 

habitaciones disponible~. 

precios de venta de las 

g) La cercanía de loa centros de tt'Bbajo con les 

viviendas. 

Une vez que se ha determinado a quienes de los traba

jadores se les otorgaré el crédito, .se les harA saber las 
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condiciones de dicho cr~dito, primeramente •~rá que el interés 

de eate crédito será del 41 sobre los saldos insolutos, se 

otorgará sin enganches, tendrán un plazo para pagar de 20 años. 

Este crédito en cuanto a su for•a de pago se lleYarA a cabo 

con un porcentaje que el patr6n descontará del salario del 

trabajador para que lo abone a su saldo. 
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3. LAS PRESTACIONES DE PREVISION SOCIAL Y SU TRATAMIENTO FISCAL, 

3.1. ASPECTOS GENERALES, 

Le critica situaci6n que vive nuestro pais, se ve 

reflejada en todos los ámbitos de la sociedad: si bien sabemos 

que la sombra del fantasma inflacionario afecta en todos los 

niveles econ6micos, es en le clase trab&JBdore donde repercu

te con mayor fuerza 1 ye que la carrera precios-salarios es 

en la actualidad una situaci6n totalmente dispareja, lo vemos 

en cualquier parte: los precios de los articulo de consumo 

se incrementan hasta en un 100% o más que los mismos sueldos 1 

mostrándonos une pérdida en el poder adquisitivo de estas. 

Ahora bien tomando en cuenta que los sueldos no solo 

se ven mermados por los efectos inflacionerios, sino que tene

mos en el segundo orden de aparici6n la carga ic:ipositiva que 

viene a ocasionar otra baja importante en el mismo poder adqui

sitivo del trabajador. Esto también afecta a la persona que 

los paga como se puede ver en el siguiente cuadro: 
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CARCA 

{

.S.P.T. 

Por el Trabajador 

.M.S.S. 

U<POS!TIVA 

POR SUELOOS 

1 

Por el Patrón NFONAVIt 1
11.s.s. 

L 
1. S/Remuneraciones PaQ.adas {Fed), 

1si S/Reouneraciones Pagadas (F.do.Méx). 

E S/N6minas (Distrito Federal) 

"( asi podríamos eencionar que existen algunos otros 

estados de la República que tienen impuestos similares a los 

aquí mencionados. Para tr~tar de corregir un poco este proble-

ma econbmico se ha visto la necesidad de buscar una f6rmula 

que pueda ayudar, ya si no· a recuperar la pérdida del poder 

adquisiti\'O del trabajador. si a contenerla )' evitar que ésta 

continúe, claro que esto se buscaría en beneficio mutuo, es 

decir, que ninguno de los dos tuviese una erogación adicional. 

Como consecuencia de lo anterior se encuentra lo 

que denciroiuarLV5 C~st0!=> de Previsi6n Social y que se reglamen-

ten en el Art. ~4 frac. XII de la ley del lcpuesto Sobre la 

Renta. Estes prestaciones son las que c.onoce111.os coa:o vol unta-

rias: de aqui se deduce que las prestaciones de previsión 

social, desde un punto de vista muy particular se clasifica 

(>p: 
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OBLIGATOR1AS.-5on aquéllas que contenidas dentro de un ord~ 

namiento le~al se tienen que paaar por parte de los patr,2_ 

nes que tienen trabajadores: 

- I.!1.S.S. 

- r~FONAVIT. 

VOLUNTARIAS._Son prestaciones distintas a las obligatorias

pero que su finalidad será te.mbi~n el beneficio de sus -

trabajadores incrementando su capacidad económica, como: 

- fondos de Jubi laci6n y Pensi6n. 

· - Servi.cios Héodicos y Hospitalarios. 

- Becas Educacionales pare los Trabajadores o sus Hijos. 

- Fondo de Ahorro. 

- Guarded.as. 

-- Y Ot res Análogas (según lo contenido er1 el ert. 24 frac. 

Xíl ley del Impuesto Sobre la Renta). 

Este último tipo de prestaciones las podemos utilizar 

como estrate~ia f iscel su preponderante finalidad es la 

de incrementar la capacidad econ6mica del trabajador un 

costo fiscal menor, siempre v cuando se cumpla con los requisi

tos sefialedos por las leyes o reglamentos que les correspondan. 
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3.2. DISPOSICIONES VIGENTES PARA 1990 DE L.I.S.R. Y R.I.S.R. 

APLICABLES A: 

Como ya hemos visto en capitulas anteriores la previ

si6n social no está re~ulada únicamente por leyes de tipo 

fiscal.como son le ley del Impuesto Sobre le Renta y su ReRle

mento, sino que también se rigen por la ley del SeRuro Social 

le Ley del lnfonavit, mismas que ya han sido estudiadas, 

que deben tomar en cuenta para trazar un plan que contemple 

de manera más amplia los benefic1os que se otor~an a los traba

jadores J esto, claro está. con un costo fiscal mínimo pare 

los patrones. 

En este capitulo se enfocarán las re~las que señala 

tanto la Ley del Impuesto sobre la Renta como su re~lac:iento 

oere el establecimiento de este tipo de planes; esi como sus 

limitaciones para que se puedan aprovechar al máximo estas 

~restaciones obteniendo así, un resultado que beneficie fiscal

mente tanto a los trabajadores como a los patrones. Por tal 

motivo seré. necesario ef~ct.uar !ln estudio iniciando con las 

disposiciones aplicables a los patrones que son los que las 

otorgan y por el otro lado las aplicables a loe trabajadores 

que las perciben. 
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LAS PERSONAS FISlCAS Y MORALES COMO PATRON. 

Se modifica el género para quienes tributan en el 

Titulo II de la ley de I.S.R., utilizando ahora la connotaci6n 

de personas morales, que engloba a les Sociedades Mercantiles, 

Organismos Descentralizados 

actividades empresariales, 

una auténtica novedad las 

que realicen prepondcrantemente 

Instituciones de Crédito, como 

Sociedades y Asociec1oncs Civiles. 

Civiles 

la incorporaci6n de 

a este Título obedece 

las Sociedades Asoc1aciones 

e que conforme e lo experiencia 

de la autoridad hacendaria, dichos sujetos - - Salvo los que 

se dedican e les actividades contempladas en el Art. 70 de 

las Personas Morales con Fines No Lucrativos - - se encontra

ban realizando )'B actividades empresariales o con Cines de 

lucro, por lo que resulta adecuado su incorporeci6n, e c(ecto 

de que cumplen con las mismas obli11.aciones establecidas pare 

les Sociedades Mercantiles. 

Entre las modificaciones más trascend~ntes que se 

hicieron al r~p,imen de tributación de las personas fisi.ces, 

encontremos la disminuci6n en el plazo de cálculo tanto pera 

personas físicas que. realicen actividades empresariales como 

quienes perciben it1i;tresos por ltt. prcsteci6n de un servicio 

independiente, esi como el día de entero para casi todos en 

general. 
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Pero sin luRar a duda lo que más polémica ha levantado 

en el medio, es la innovación del r~gimen opcional para las 

actividades empresariales; por lo que el Capitulo VI del Títu

lo IV de la ley de Impuesto Sobre la Renta ahora contiene 

dos secciones: 

Régimen General y Régimen Opcional, 

Ccncretándonos al tema de estudio, las prestaciones 

de previsi6n social siJ{uen teniendo la misma reglamentación 

fiscal para los patrones 1 partiendo de los requisitos para 

las deducciones de las empresas que otorguen prestaciones 

de previsión social ( art. 22 Frece. III del Titulo II Capitulo 

11 Sección I) "De las Deducciones en General" de la siguiente 

manera: 

Art. 22 ''Los contribuyentes podrán efectuar las deduc

ciones siguientes : 

III. Los Gastos~ 

Y adentrándonos en lo concerniente e Jos requisitos 

oa:-e deducir los gastos señalados en este artículo y enfocán

donos especialmente a los de previsión social el Art. 24 frece. 

XII de esta misca ley nos dice: 
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Art. 24 "Las deducciones autorizadas de este título 

deberán reunir los siRuientes reGuisitos: 

... 111. Que cuando se trate de ~estos de 

previsión social. las prestaciones

correspond1cntes se destinen a jubi 

laciones, fallecimientos, invalidez 

servicios m6dicos y hospitalarios.

subsidios por incapacidad, becas -

educacionales para los trabeJadores 

o sus hijos, fondo de ehorro, ~uar

deries infantiles o 3Ctividadcs cu! 

turdles, deportivas y otros de nat~ 

raleza análoga". 

Dichas prestaciones deberán otorRarse en forma Reneral 

en beneficio de todos los trabajadores. 

En todos los casos deberán establecerse planes confor

me a los plazos r requisitos que se fijen en el reglamento 

de este Ley. 

La importancia de esta fracci6n esté en que no limita 

las prestaciones de previsión a unas cuantas, ye que al mencio

nar la frase ''y otra• de naturaleza análoga" da la alternativa, 

calificando todas las prestaciones que se enumeraron en 

citada fracción r no únicamente a las actividades culturales 
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y deportivas, esto quiere decir que mientras las erogaciones 

oor estos conceptos satisfa~an la idea general de ele\•ar el 

nivel de vida econ6mico, social, y cultural de los trabaja

dores, se estará en presencia de una prestaci6n de previsi6n 

social. A continuaci6n se señalan alRunas prestaciones de 

orevisi6n social que cabrían dentro de las de naturaleza anAlo

~a ya citada. 

- Ayuda para despensa. 

- Comedor para trabajadores. 

- Ayuda econ6mica para renta de casa habitaci6n. 

- Ayuda econ6mica oara transporte. 

Estos casos han sido tomados de resoluciones por 

oarte de los tribunales competentes como son: el Tribunal 

Fiscal de la Federación el Tercer Tribunal Colegiado de 

Circuito er. Materia Administrativa, reconociéndolas como autén

ticas ero~aciones de previsión social, porque ''tienen por 

objeto elevar el nivel de vida de los trabajadores''. 

Los requisitos señalados en estos articules serAn 

aplicables únicamente a la personas morales ya que para socie

dades no lucrativas. como las personas físicas con actividades 

empresariales ti tu lo II I titulo IV capitulo Vl de la Ley 

del Impuesto Sobre le Renta tienen su rc~lamentaci6n especifi

ca como se verá a continuaci6n. 
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Para personas •orales con fines no lucrativos la 

Ley del I.S.R. en su art. 70 SeRundo pirrafo nos habla gen~ri

camente de las deducciones a que tendr~ derecho dicha persona 

moral para calcular au reaanente distribuible en el ejercicio 

de la &iRUiente aanera: 

~Las persones morales a que se refieren las fracciones 

VI, VII; IX a XI de este articulo, asi como las 

sociedades de inversi6n a que se r~fiere este titulo, 

considerarAn remanente distribuible, a6n cuando 

no lo hayan entrea.ado en efectivo o en bienes e 

sus intejitrantes o socios, el importe de las omisio-

nes de inRresos o las compras no realizadas e indebi

damente registradas, les eroR,aciones que efectúen 

no sean deducibles en los términos del titulo 

IV de esta Lel. los ~réstamos qu_! haRBn a sus socios 

o iote~rantes o a los c6nJURes, ascendientes o deseen 

dientes en linea rec.ta de dic.bos soc.ios o inte~ran

tes, con excepci6n de aquhllos que reúnan los requi

sitos sei\alados en la frece. IV del :i:-t. l '20 de 

esta Ley. TratAndose de prhstamos que en los thrmi

nos de este párrafo se consideren remanente distri

buible, su. importe se disminuirA de los remanentes 

distribu~bles que la persona moral distribuya a 

sus socios o inte~rantes". 
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Coao podeaos observar este odena•iento nos remite 

a cuaplir los requisitos de deducibilidad aplicables a las 

personas fiaicaa (Titulo IV de Ley de I.S.R.) y el respecto 

el Art. 108 no 5of!ii&la las deducciones autori~adas para las 

oersonas físicas de las co•prendidas en el capitulo VI del 

titulo IV. 

Art. 108.-"Las ~ersonas físicas que obtenRan inRresos 

oor actividades empresariales ~odrán 

efectuar las siAUieotes deducciones: 

III Los Gastos•. 

Y de iRual manera que para las personas morales el 

art. 136 frece. XX del cap1.tulo XI del titulo IV, nos habla 

en forma especifica de los requisitos de deducibilidad de 

los Restos de orevist6n social tanto para las personas físicas 

coaprendidas en el capitulo VI, como pera las personas morales 

con fines no lucrativos diciendo a la ~etra: 

Art. 136. ''Las deducciones autorizadas en este titulo 

deberAn reunir los si~uientes requisitos: 

.•• XX Para los efectos del capitulo VI s~ 

rá aplicable lo previsto en las --

fracc. VIII .XI. XII y XIII del art. 24 

de este Ley". 
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R.eaultando que los requisitos de deducibilidad tanto 

oara personas morales, ptrsonas morales con fines no lucrati~ 

vos T las personas f isicas co~ actividades empresariales esta

rAn contemplados en el mismo urticulo que es el 24 en su frac

ción XII, asimismo serán aplicables a todos ellos las disposi

ciones que al respecto el reRlamento de la ley de !.S.R. dicte 

para re~ular dichas prestaciones. 

Mencionados ya todos los ordenamientos que hacen 

referencia a las prestaciones de previsi6n social pasaremos 

de lo Reneral para lleRar a lo particular, es decir, los requi

sitos que sefiala el reRlamcnto de esta le~ pero ya para alRunos 

casos especi(ic.os de previsi6n social y que están señalados 

en sus Art. 19, 20. 21, 22 y 23. 

En cuant~) e los que se refiere en sus Art. 21 y 22 

estAn dirillidos 1a en for1Da concreta a los requisitos para 

las prestaciones como son de jubileci6n, pensiones y fondo 

de ahorro de los cuales se hablará más adelante en forma más 

especifica: por lo pronto se mencionarán los artículos que 

nos señalen los requisitos que deberán cumplir para este tipo 

de 11tB&tos. 

Art. 19 ... 11 Los llB&tos de previsi6n social a que se 

refiere la fracc. XII del Art. 24 de la Ley 

satisfarán los siguientes requisitos''. 



l. "Que se otorRuen en foraa Reneral". 

Esta rracc. señala que la prestaci6o deberá 

otorRarae a todas aqubllae personas que se encuentren coloca

das dentro de una e•presa coao trabajadores sean de confianza 

coao a los deaAs sin exceptuar a ninRuDo ya que se pe:rdcria 

esta condición de deducibilidad~ 

II. "Que ae otorRuen a todos los trabajadores sobre 

las miaaas bases a aenos de que se trate de: 

a) Planes de previsi.6n social a favor de e•pleados 

de confianza T de los d.e11&s trabajadores, los 

cuales podr•n obte~er beneficios diferentes ~ara-

utJos y otros. 

b) Planes para trabajadores de una misma e•preea 

etJ la que existan varios sindicatos, en cuyo 

caso lo• beneficios con cada sindicato podr&n 

no ser equivalentes. 

e) Personal sometido a un rie&RO sensiblemente mayor 

que el resto de los trabajadores, en cuyo caso 

la aaturnlez.a del riesgo debe ser concordante 

con le. del beneficio J este ser indc;iendiente 

de que ~e trate de empleados de confiaa~a o de -

los deaAs trabajadores. 

d) Personal que labore en e11tablec:íaientos en el 

e1:tranjero , los cuales podrán tener beneficios 

diferentes por pais". 
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Esta segunda fracci6n nos sefiala que la base que 

·se use pare otorRar a un traba.1ador una prest.aci6n serlt la 

aisma para los demás trabajadores 1 en otras palabras si se 

lleRara a pactar un porciento sobre su sueldo noainal (La 

a&s com6n) o de alguna otra manera, esta base se aplicaría 

para todos los trabajadores. 

De la missna forma esta fracci6n nos sei\ala que si 

puede haber excepciones 1 indicándonoslas en sus incisos a), 

b), e). Siendo los casos en que dichas prestaciones tendrían 

bases distinta&. 

111. "Que tratándose de planes de seguro de vida 

s6lu se asegure a los trabajadores''. 

El articulo 20 de este reRlamento nos señala algunas 

otras reglas como son. 

I. "Si el importe de los Restos de previsi6n social 

orevistos en el plan que correspondan a emplea

dos de confianza, considerados con los que 

concedan ldS institucionc~ p6blicas de 9eguridad 

social, son proporcionalmente mayores para 

salarios superiores, s6lo po~rA deducirse 

el gasto total incurrido, el que corre&ponda 

si se les hubiera otorgado a todos los partici

pantes los beneficios aplicables a los salarios 



198 

menores. La diferencia no ser& deducible. la 

limitac.16n a que se refiere este fracción deberá 

considerarse en forma independiente tratándose 

de los casos a que se refiere el art. 19 frac. 

11 inciso e) y d) 1 de este rcp,lamento no. se 

aplicará lo dispuesto en esta frac. cuando 

los beneficios sean proporcionalmente superiores 

oara salarios menores''. 

En esta frecci6n se trata de dar una cierta igualdad 

a los trabajadores de confianza no importando su jerarquia, 

esto claro est~ 1 tratándose de prestaciones de previsión so

cial, esta i~ualdad rodicarie en el beneficio que se otorRa 

a los mismos, tomando en cuenta la limitan te de los sueldos 

es decir, si un empleado de confianza con sueldo mayor obtiene 

un beneficio más alto que un empleado de lo misma c.ateRoria 

pero c.on sueldo renor entonces la base de deducci6n para la 

empresa será el porciento que represente el beneficio del 

empleado de sueldo menor. como lo dice la misma frecci6n 

si el empleado de confianza con menor sueldo obtiene mayor 

beneficio también bajo esta misma pr0porc.i6n serA deducible 

el gasto del empleado con sueldo mayor. 

Para entenderlo mejor veamos el ejemplo siguiente: 
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l. Cuando el beneficio de los trabajadores es propor-

ciooal en cuanto a la base en que se otorga el mismo. 

Sueldo Anual 

Beneficios wr 

Previsi6n Social 

Proporci6n del 

Beneficio Individual 

TRABAJADOR 

29'100,000 12'700,000 

3'783,000 18'651,000 

0.13 0.13 

Proporci6n del Beneficio 

.. ~¿eficio_lllyisi6n Social 

Individual Sueldo Anual 

TOTAL 

DEDUCCIONES. 

41 '800,000 

5'436,000 

0.13 

Estas partidas de previsi6n social serán deduciblet1 

ya que hay un beneficio proporcional para ambos traba,1adores 

que es un equivalente al 13% sobre su sueldo nominal. 
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2. Cuando el beneficio es mayor para el trabajador 

con mayor sueldo. 

TRABAJADOR 
X y 

Sueldo Anual 

Beneficio por 

Previsi6n Social 

Prooorci6n del 

Beneficio Individual 

29'100,000 

3'783,000 

0.13 

12'700,000 

l '524,000 

0.12 

Diferencia de loe Beneficios de sueldos 

Mayor y menor Respectivamente (0.13 - 0.12. 0.01) 

Este 11 se disminuirá de los beneficios que por previ-

si6n social se otor~aron al empleado con sueldo mayor. 

Octerminaci6n del ~esto deducible: 

TRABAJADOR 

X y 

Sueldo Anual 29'100,000 12'700,000 

Beneficio Otontodo 

Por Previsi6n Social 13% 3'783,0CKl 

Beneficio Deducible 

s/F. l Art. 20 R.I.S.R. 

Gasto Deducible por 

Previsión Social 

Gasto No Deducible por 
Previsibn Social 

3'492,000 

291,000 

12% 

l' 524,000 

TOTAL 

DEDUCCIONES 

41 '800,000 

5 '016,000 

291,000 
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3. Cuando el beneficio es mayor para el traba.1ador 

de menor sueldo. 

TRAllAJADOR TOTAL 

X y DEDUCCIONES 

Sueldo Anual 29'100,000 12'?00,000 41 '800,0CX> 

Beneficio por 

Previsi6n Social 3'492,000 l '651,000 5'143,000 

Proparci6n del 

lleneficio Individual 0.12 0.13 

En este Último caso proceden todas les eroRacion(>s 

que por previsi6n social se realizaron, seaún la frac. 1 del 

art. 20 del Realamento del Impuesto Sobre la Renta. 

Ahora bien la fracci6n 11 de este mismo articulo dice! 

11. "En ninR6D caso los beneficios a los empleados 

de confianza que se establezcan en cada uno 

de los planes ~er&n proporcionalmente superio-

res a los que se otorauen a los dem&s trabaja-

dores conforme a dichos planes, considerados 

con los que proporcionen las instituciones 

oúblicas de SeRuridad social. Para determinar, 

en su caso, los ~o.atos no deducibles, ae divi-

dir6 el importe de los ~astou en el ejercicio 

correspondiente a cada ~rupo entre sus sueldos 
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en el mismo periodo, si el cociente que corres-

ponde a1 Rrupo de empleados de confianza es 

superior al de los demAs trabajadores, le 

dift-rencia se 11.ultiplicerA por el importe 

de los sueldos de confianza. Los sueldos e 

que se refiere esta fracci6n serán calculados 

a base de salario cuota diaria''. 

Esta fracci6n contempla la equidad o proporcionalidad 

que debe existir en las prestaciones de previsi611 social que 

se otorgan los trabajadores de confianza en Reneral y a 

los dem6s trabajadores, refle.iando claramente que los planes 

que se otor~uen a dichos. trabajadores no importando que sean 

olanes distintos en monto a los beneficios, siempre se tomará 

como base de deducibilidad'· las prestaciones que se otorRuen 

a los demás traba.iodores, esto lo podremos observar con mayor 

claridad en el siguiente ejemplo: 

Los traba.1adores de la plan'ta de la Cia. COMA, S.A. 

oercibieron en el año de 1990. 

Sueldos $ 53'830,000. a base cuota diaria 

Prestaciones de Previsi6n Social $ 6'955,200. 

A su vez los empleado& de co11(idnza percibieron 

Sueldos por $ 88'185,000 a base cuota diaria 

Prestacicnes de Previsi6n Social $12'478,093 
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Para determinar los ROstos no deducibles por previsi6n 

social de acuerdo a la frac. 11 del art. 20 del ReRlamento 

de la Ley de Impuesto Sobre la Renta el procedimiento es: 

1) Empleados de Confianza 

Gestos de Previsibn Social 

Sueldos 

12'478,093 • 0.1415 
88'185,000 

14.15% 

Trabajadores de Plante 

6'955,200 - 0.1292 
53'830,000 

12.92% 

2) 14.15 - 12.92 • 1.23% De no deducibles por previsi6n social 

.de los empleados de confianza. 

3) Sueldos empleados de coñfianza 

% No deducible 

Monto de RBSto de previsi6n social 

No deducible 

4) Determinaci6n de los RB&tos deducibles 

Sueldos trabajadores de planta 

Sueldos empleados de confianza 

Total de sueldos pa2ados 

Gastos de Previsi6n Social Deducibles 

88'185,000 

l. 0123 

53'830,000 

88' 185 ,000 

142'015,000 

X .1292 

18'348,338 =========== 



4.l) Comprobaci6n 

Castos de previsi6n social trabajadores 

de planta 

Gastos d~ previsi6n social empleados 
de confianza 

Gastos de previsi6n social erogados 

en el ejercicio 

{ - ) Gastos de previsi6n social No 
deducibles 

Gastos de Previei6n SOcial Deducibles 

&'955,200 

12'478,093 

19'433,293 

1'084,955 

en el Ejercicio !§:~:2~~~~ 
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Y para finalizar con el contenido del art. 20 las 

frac. 111 y lV dicen: 

111. "Cuando el plan conten~e aportaciones de loe 

trabajadores o empleados de confianza deber6n 

de participar por lo menos el 751 de los 

elegibles". 

Esta fracci6n únicamente aenciona que si se contempla-

ran empleados de confianza, cuando menos el 75% de este arupo 

deber& de participar en dichos planes de previsi6n social. 

IV. "Los planes de previsi6n social deberAo constar 

por escrito, indicando la feche a partir de 

la cual se inicie cada plan y se coaunicarAn 
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al personal dentro del mes siR,uiente a dicho 

inicio". 

Para complementar lo que se refiere a la realamenta

ci6n en forma aeneral de las prestaciones de previsi6n social 

por parte de las personas físicas y morales como empresarios, 

el Art. 23 del ReRlamento del Impuesto Sobre la Renta estable

ce: 

''Los R,astos que se hBR,Bn por concepto de previ

si6n social, de acuerdo con lo dispuesto 

en el art. 24 frac. XII de la Ley, deberén 

cumplir los siguientes requisitos: 

I.''Que se efectóen en territorio naciooal, excep

to los relacionados con aqUellos trabajadores 

que presten sus servicios en el extranjero 

los cuales deban estar relacionados con la 

obtenci6n de los inR,resos del contribuyente". 

El art. 19 frac. 11 inciso d) rep,lemente en focm.a 

especial a los trabe iadores en el extran.iero de la sip,uiente 

manera: 

''Personal que labore en establecimientos ubica

dos en el extran.1ero. loa cuales podr6.n tener 



W6 

beneficios diferentes por pais. 

Il. Que se efectúen en relaci6n con traba.1ndores 

del c·ontribulente y, en su ceso, con el c6nyu

~e o la persona con Quien viva en concubinato 

o con los ascendientes o descendientes cuando 

dependan econ6micamente del trabajador, inclu

so cuando tena.en parentesco civil, asi como 

los menores de edad Que satisfaciendo el 

requisito de dependencia econ6mica vivan 

en el mismo domicilio del trabajador. En 

el caso de prestaciones por fallecimiento 

no ser A necesaria la dependencia econ6mica". 

LAS PERSONAS FISICAS COMO TRABAJADORES. 

A.si como a las personas físicas y morales que actúan 

como empresarios se lee reaule en cuanto a los Jil&&tos que 

por previsión social puedan eroJil,ar, d'e la misma manera existe 

una reRlamentaci6n para las personas f isicas que como trabaja

dores o empleados perciben dichas pr~~tacioncs y que se les 

puede considerar como inRresos exentos siempre J cuando ee 

cumpla con lo establecido en la Ley de Impuesto Sobre la Renta 

y su ReRlamento, que es el ob.1etivo a tratar en eate f'Unto. 

La Ley del Impuesto sobre la Renta únicamente hace 
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menci6n de un articulo qu~ rep,lamenta los inp,resos que por 

orevisi6n social obtena.an las personas físicas como empleados 

y es el Art. 77 en su Fracc, VI que dice: 

"No se pesz.ará el impuesto sobre la renta por 

la obtenci6n de los sip,uientes inp,resos: 

VI. Los percibidos con motivo de subsidios por 

incapacidad, becas educ;acionales para los 

traba 1adores o sus hijos, p,uarderias infanti-

les, actividadeo culturales depoI"tivas 

otras prestaciones de previsi6n social 

de natur.aleza análoP.B 1 que se concedan de 

manera p,eneral, de acuerdo con las leyes 

o por contrato de trabaio''. 

Como se observa, esta fracci6n es similar, a la Frac. 

XII del Art. 24 de la lev del Impuesto Sobre la Renta que 

señala que los p,astos de previsi6n social además, se destinen 

a 1ubilaciones, fallecimientos, invalidez, servicio mhdicos, 

etc. 

El mismo Art. 77 en ·-:tu último párrafo indica las 

limitaciones siguiente9: 
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"La exención cor.tenida en la frac. VI de este 

Art. se limitará cuando la suaa de los inare

soa por la prestaci6n de servicios personales 

subordinados el monto de esta exenci6n 

exceda de una cantidad equivalente a siete 

veces el salario •Ínimo aeneral del área 

aeoaráfica del contribu7ente, elevado el 

año; cuando dicha sume exceda de la cantidad 

cita~a, sola•ente se considerará como in are so 

no suieto al paao del impuesto por los concep

tos mencionados en la Frac. de referencia, 

un monto hasta de un salario ainimo Reneral 

del área aeoaráfica del contribu7ente, elevado 

al año. Esta limitaci6n en ninaún caso deberá 

dar como resultado que la ouma de los inRresos 

por la prestaci6n de seivicios personales 

subordinados el importe de la exención 

prevista en la fracción citada, sea inferior 

a siete veces el salario mínimo i;tenerel del 

área Reo~rAfica del contribuyente, elevado 

el año". 

Esta limitaci6n se adiciona este Art. a partir 

de 1982 ya que se babia encontrado por parte de la S.H.C.P. 

una fuente importente de evasión en las personas físicas que 

tenían mayor jerarquía las empresas. pues si vemos claramen-



209 

te, los obreros no son afectados con esta limitaci6n a menos 

que alcanzaran a rebasar el máxi•o ya aencionedo. 

El ReRlamento del !apuesto Sobre la Renta tiene con

templado tambi~n un articulo que se refiere al tratamiento 

de los ingresos exentos que por previsi6n social obtienen 

la apersonas físicas, este art. nos habla de como determinar 

el ingreso exento oor los inRresos a los que nos hemos referi-

do: 

Art. 80. "Para los efectos del Gltimo párrafo del 

art. 77 de la Ley, se estará a lo siauiente: 

I. Cuando los inRresos por la prestaci6n de 

servicios personales subordinados sean 

inferiores a siete veces el salario mínimo 

aeneral del área RCORráfica del contribuyen

te, elevado al año, y Ruma dos a los que 

nbtenR& por los conceptos a Que se refiere 

la frac. VI del Art. 77 de referencia, 

en el mismo oerioda, excedan del manta 

de los siete salarios minimos mencionados, 

se considerarán inRresos de previsi6n social 

no sujetos al P&Ro del impuesto, hasta 

oor la cantidad que resulte mayor de las 

siguientes: 
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a) La que sumada a los demás inRresos por 

la prestaci6n de servicios personales subor

dinados 1 d~ como resultado un importe de 

siete veces el salario mínimo JtCneral del 

área p,eoRráfico del contribuyente, elevado 

al año. 

b) El salario mínimo Jtenerol del área p,eoP.ráíi

ca del contribuyente, elevado al año. 

11. Cuando los inRresos por la prestaci6n de 

servicios personales subordinados exceden 

de siete veces el salario minimo s;teneral 

del é.rea sr,eoJl,ráfica del contribuyente, 

elevadQ al año, y obtenRB además inSl.resos 

de los señalados en la frac. VI del art. 

77 de la Ley, se considerarán inRresos 

de orevisi6n social no sujetos al pasr.o 

del impuesto hasta un salario mínimo p,eneral 

del área p,eosr.ráf ica del contribuyente eleva

do al añotl. 

Las mecánicas QUe nos indica este articulo son senci

llas y lee deberá oplicar el petr6n e sus treba.iedores para 

efectos de le determineci6n de inRresos acumulables v exentos 

t>or la prestaci6n de un servicio personal subordinado a efec

tos de presentar las declaraciones Que como retenedor tiene 

obliRaci6n de presentar o en su caso que e solicitud del mismo 

trabe ;edor se ten!ila QUe proporcionar '10 constancia por los 
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in~reHos señalados en este párrafo. A continuaci6n se presente 

en forma simple las opciones en que se podria o puede iniciar 

de acuerdo en lo dispuesto en el art. 80 del RcRlamento de 

la Ley del Impuesto Sobre la Renta en sus Frac. l y II. 

La Cia. Imap,en, S.A.. reeliz6 eroA,aciones por concepto 

de sueldos y prestaciones de previsi6n social a favor a sus 

traba.1adores por el ejercicio de 1990 de la sii:tuiente manera: 

EMPU!AOOS Y SUELOOS Y SAL. PRESTACIONES DE SU!iA SUELDO 

TRABAJAOORES ANUAU!S PREVIS. SOCIAL y PRESTACIONES 

B 7'036,000 1'618,280 8'654,280 

c 10'867,000 2'499,410 13'366,410 

D 22. 860 ,000 3'898,500 26'758,500 

X 10'908,000 2'508,840 13'416,840 

y 24' l.40 ,000 4'701,200 29'141,200 

z 25'533,000 5'182,590 30' 715, 590 

TOTAL !JH~!i~~l~Q2 ~2:~2M~2 m:2~hm 

De acuerdo con estos datos se pide determinar el 

inRreso acumulable que percibieron los trabajadores B, D. 

Y y z •• para asi entrep,arles a cada uno de ellos la constancia 

de percepciones y retenciones para efectos del Impuesto sobre 

la Renta a las personas físicas por este concepto. 
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Determinaci6n de la limitaci6n que nos habla el Arl. 

77 en su último p&rrafo de la Ley del Impuesto Sobre le Renta. 

Salario H!nimo General de 1990 

Salario Hlnimo anual 10,080.00 X 365 

10,080.00 

3'679,200.00 

Exenci6n al ert. 77 frac. VI 

3'679,200. 7 - 25°754,400.00 

Nota~ Se toEa el salario ~lnimo de 10t090.00 vigente para el -

cálculo. 

Resoluci6n: 

1) Para el trabajador B) 

Únicamente de $7'036,000. 

C), su ingreso acumulable será 

10'867,000. respectivamente, 

y conisideramos les prestecione5 como exent.as ya que la sua.a 

de ambos conceptos es inferior a siete veces el salario mínimo 

general de la zona geográfica elevado al año, según la free. 

I del art. 80 del Reglamento de la Ley de Impuesto Sobre la 

Renta. 

2) El trabajador D): Si es necesario aplicar lo d:ispueogto 

en la frac. 1 del art. 80 del Reglamento de la Ley de t.S.R. 



A) 

IngreRos 

Prestaciones de 

Previsi6n Social 

Suma 

( - ) Limite 

Ingreso Acumulable 

Comprobaci6n. 

lnRreeos por sueldos 

Limite art. 80 frac. 

22'860,000 

3'898,500 

26°758,500 

25'754,400 

.l:22:~l22 

Previsi6n Social Exenta S/Art.80 

Previsi6o ·social Acuaulable S/Art.80 

22°860,000 

25°754,400 

.~:m,~22 

Free. I Rea. I.S.R. 3'898,500 - 2'894,400 • 1'004,100 

SeRÚn el inciso B) de lamisma froc. 10,080 x 365 • 3'679,200 
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De acuerdo al texto de la frac. l. que nos dice ''Hasta 

por la cantidad que resulte mayor de los si~uientes: tomamos -

como ingreso exento el que resulta en el inciso A), quedando: 

Ingresos Gravable 

Ingreso Exento oor 

Previsi6n Social 

22'860,000 + 1'004,100 - 23'864,100 

3'898,500 - 1'004,100 ~ 2'894,400 ······-··· 
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3) Pares el trabajador Y): Determinaremos su in¡;¡;reso acu•ulable 

de la siguiente aanera: 

lnRreaos por Sueldos r Salarios 

Pres~aciones de Previsi6n Social 

Suma 

{ - ) Lími<e 

Inareso Acumulable 

24'440,000 

4. 701, 200 

29'141,200 

25'754,400 

-~:~~~~~22 

En este coso el traba1ador ~cae en la misma aituaci6n 

que el trabaia~or D pero aqui ta=bién podemos a~licar el crite-

rio de la frac. del art. 80 del reRlam.ento de la Ley de 

de I.S.R. Que nos dice: "Hasta por la cantidad que resulte 

mavor de las si~uientes 1 ', 

Aplicando el inciso \) quedaria: 

In~reso Acumulable 24'440,000 + 3'386,600 • 27'826,800 

Ingreso Exento v-or Previsibn SOcial 4;701,200 - 3 1 386,800 • 1'314,400 

Este cantidad sumada a los .lnaresos por sueldos y 

selorios nos da el limite de exenci6n de atete veces el salario 

ainirso. 

24'440,000 + 1'314,400 • 25'754,400 
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Si apliCDOIDS la opci6n B) de h mis01a Frac. I del 

art. 80 "El salario winimo Reneral de la zona econ6mica elevada 

al año" .• 

10,~80. x 365 • 3'679,200. Este ser6 el inRreao por 

previsi6n social exento del inciso B): 

inRreso por Previsi6n Social 

Acumulable 4'701,200 - 3'679,200 - 1'022,000 

lnRresos Acumulables del 

Ejercicio 24'440,000 + 1'022,000 ·25'462,000 

Ingresos por Previsi6n 

Social Exentos 4'701,200 - 1'022,000 • 3'679,200 

Resultando una opci6n m&s conveniente en cuanto a 

la determinacibn de sus in¡zresos acumulables para el traba.1a-

dor J, esta 6ltima. 

4) Por 6ltimo el treba.1edor Z): su inR,reso acumulable para 

1990 se determinar.& de acuerdo a la' frac. II del art. 80 del 

Reglamento. 

Tnjtresos por Sueldos v Salarios 

Exenci611 del salario mínimo 

Diferencia en Sueldos y salarios 

25'533,000 

25'754,400 

221,400 
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Se2ún lo dispuesto en eSte frecci6n la 6nica cantidad 

exenta por previai6n social ser6 el solario miniao R,eneral 

de la zona econ6mica elevado al año. 

Previsi6n Social 5'182,590 

Previ1ii6n Social Exenta 

10,080 X 365 3'679,200 

Previsi6n Social Grava ble 1'503,390 

Quedando in~resos ·~revados exentos como sigue: 

Ingresos !lravados 25'533,000 + l '503,390 • 27'036,390 

Ingresos exentos por 

Previsi6n Social S'lB2,590 - 1'503,390 ~ 3'679,200 

Concreta~do resultados tendremos: 

EMPLEADOS Y Sl/ELOOS y PRESTACIONES DE TOTAL 

TRABAJADORES SAURIOS PREVISION SOCIAL 

B 7'036,000 1'618,280 8'654,280 

D 22'860,000 3'898,500 26'758,500 

y 24'440,000 4'701,200 29'141,200 

z 25'533,000 5'182,590 30, 715 ,590 
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EMPLEADOS Y l N G R E s o s 
TRABAJADORES ACUMULABLES EXENTOS 

B 7'036,000 1'618,280 

D 23'864,100 2'894,400 

25. 462 ·ººº 3'679,200 

z 27'036,390 '3'679,200 

3.3. REGLAMENTACION ESPECIFICA PARA ALGUNAS PRESTACIONES DE 

PREVISION SOCIAL. 

En los puntos anteriores vimos en forma Reneral cuales 

son los requisitos para considerar un gasto deducible o un 

in~reso exento dependiendo a Quien corresponda, (patr6n o 

trabajador respectivamente), siempre y cuando se deriven de 

planes de previsi6n social; esi mismo se mencionaron al Runos 

conceptos que se considerarán coma de previsi6n social; para 

concluir este capitulo hablaremos de los requisitos especifi-

cos para implantar dichos planes de previsión social se~Cin 

lo dispone le mismo Ley del Impuesto Sobre lo Renta v su Re~la-

mento. 

FONDO DE AHORRO. 

Este tipo de prestaci6n trota de crear en loa trabaja-

dores el hábito del ahorro, beneficiándolos con lo que pare 

ellos representeria un in~reso extra que bien podemos conside-
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rar como una forma de restituir el puder adquisitivo que ha 

perdido con la carga impositiva y los efectos inflacionarios 

(que señalamos como causas que las afectan). 

Básicamente el fondo de ahorro es la formación ·de 

un capital que se constituirá por parte de los traba iadores 

por un lado y por el otro con las aportaciones patronales 

que debe estar reRlamentada en cuanto e sus aportaciones y 

fechas de entreR~J asi como le forma de utilizar este capital, 

(fundamentalmente para prhstemos de los trabajadores}. 

La re~lementaci6n de esta prestaci6n de previsión 

social la encontramos en los Aru. 24 frac. XII de la Ley de 

Impuestos Sobre la Renta en forma general con las demás preste

c iones nnAloRBS, y el art.-22 del Reglamento de Impuesto Sobre 

la Rentn que al re~pecto señala: 

Art. 22. "Las aportaciones que efect6en los contribu

yentes, nl fondo de ahorro, en los términos 

de le- frac. XII del art. 24 de la Ler del 

I.S.R., serán deducibles cuando se ajusten 

e los plazos y requisitos siguientes: 

I. Que le monto de las aportaciones no exceda 

del 13% de los salarios de cada traba 1ador 

incluyendo los empleados de confianza. 
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considerando exclusivamente la parte que 

no exceda de diez veces el salario mínimo 

~eaeral de la zona econ6mica en que se 

encuentre el establecimiento en Que el 

traba 1ador preste sus servicios. TratAndose 

de establecimientos ubicados en el extranje

ro, se considerará el snlArio minimo ~eneral 

que riia en el Distrito Federal. 

Como se puede observar, la conveniencia de establecer 

un limite al monto deducible de las aportaciones, es importan

te ya que de lo contrario se desvirtuaría el concepto del 

ahorro con el fin de abatir la caras fiscal de los trabaiado-

res. 

ActualmentP para determinar la limitaci6n ea las 

aportaciones que po1 traba.tador puede hacer la empresa y consi

derando el salario mínimo Gral. del Arca ~eoRráfica, vii;tente 

que es de $ 10,080.00 diarios¡ la limi·taci6n será.: 

10,080 X 30 • 302,400 

302,400 X 10 • 3'024,000 

3'024,000 X l3%a •• ~2~~~~2 

Otra observaci6n que cabria hacer es que· no se esta~ 

blece el monto de aportaciones que deber& realizai el trabaja-
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dor al fondo de ahorro gudiendo ser una raz.6n para esto, Que 

su salario no incluye cantidad alRuna para que t!ste ahorre 

y por lo mismo no se obliRue a aportar una cantidad especifica. 

La frac. II nos habla de la periodicidad con que 

se pueden retirar las aportaciones del fondo de ahorro: 

II. "Que ~1 plan establezca que el trobeiador 

pueda retirar las aportaciones de que se 

trate, 6nicamente al t~rmino de la relaci6n 

de trabajo o una ve~ por afio~ 

Este punto es realmente importante, ya que treta 

de evitar Que el fondo de ahorro se trate de utilizar como 

uan parte del salario, claro está que este tipo de retiros 

se refiere a las aportaciones que hace el petr6n a cuenta 

de cada trabajador, que pudiésemos manejar el reembolso 

de las aportaciooes Que realiz~ el mismo trabajador; también 

nos habla de le ott"a condici6n pera retirar las aportaciones 

que el patr6n realiza a cuenta del trabaiador y Que es cuando 

se tcrQine la relaci6n laboral no importando Que no hava trans-

currido un año forzoso. -

III. ''Que e1 fondo se destine a otorp,1'r prl!ostamos 

a los trába.1edores participantes y el rema

·nent~,, Se invierta en titules valor de los 
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que la Secretaria autorice en los tén1inos 

del art. 7 del ReRlamento de l.S.R. o en 

los valores de renta fiia que la misma 

determine. 

Esta última Frac. del art. 22 del Reglamento de I.S.R. 

establece el destino que deberán tener los recursos de esta 

prestación que es: 

1) OtorRBr pr~stamos a los traboiedores que 

participen en el fondo de ahorro. 

2) Invertir el totol o en su caso el remanente 

que quede de las aportaciones despu~s de 

otorgar préstamos, en val ores de renta 

fije que la Secretaria de Hacienda Crédito 

Público autorice de acuerdo con el Art. 

7 de este Re11tlamento. 

En referencia a los pr~stamos que se pueden otoqr,ar 

es de observarse que no se establece ninRuna limitante o que 

en su caso se estipule cobro de intereses por este concepto, 

es por tal rez6n que se puede considerar hasta un 100% de 

los aportaciones como préstamo sin cobro de intereses. CuBndo 

SP. tome la opción de inverti.r el total o el remanente de las 

aportaciones después de lo dispuesto en el párrafo anterior 
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nos tendríamos que su.1etar a 1-:> dispuesto en el art. 7 del 

ReRlamento ~e t.S.R. que señala: 

"En ·los casos en que este reglamento haR,a 

referencia acciones, se considerarán 

también comprendidos los certificados de 

aportaci6n patrimonial que emitan las Socie

dades Nacionales de Cr~dito. 

Para los efectos de los Art. 7 - A primer 

Dárrafo, 19 antepen!iltimo párrafo, 57-A 

frac. III, 57-L último párrafo, 77 frac, 

XVI, 102 óltimo párrafo. 122 frac. IV, 

125 fracs. II, 137 último párrafo de 

la frac. XII y 151 sexto y último párrafo 

de la Le"J; arts. 31 frac. I, 78 y 166 de 

este reglamento, se consideran tf.tulos 

.,.olor que se colocan entre el ~ran público 

inversionista, aQuéllos que la Secretaria, 

oyendo la opini6n· de la Comisi6n Nacional 

de Valores. autorice en virtud, de que 

sus características v tbrminos de colocaci6n 

les permitan tener circulaci6n en el mercado 

de valores". 

Tambi~n establece une excepción y dos opciones más 

d~ inversión como se observa: 
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ºPara loe efectos de la Frac. XII de los 

Art. 24 de Ley del !.S.R. v la Frac. III 

del Art.. 22 de su Reflamento. son tambilrn 

objeto de inversi6n 11
• 
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El cuadro &iRuiente muestra Ren~ricamente algunas 

partidas que se consideran de previsi6n social. 

TIPO DE PRESTACION FUNDAMENTO LEGAL 

l) Fondo de Ahorro LISR. Art. 24 fr. Xll; Art. 77 fr. VllI; 
RISR. Arts. l<l,20,21,22 y 23; LSS. Art •. 
32; LFT. Art. 143. 

2) Pensiones y Jubilaciones USR. Art. 22 fr. VIII; Art. 24 fr. XII; 
Art. 28; Art. 77 [r. Ill; Art. 80; RISR. 
Arts, 19,20,22,23,35 a 39, 75,84,85. 

3) Despensas LlSR. Art. 24 fr. XII; Art. 77 fr, VI;--
!SS. Art. 32: LFT. Art. 143. 

4) Servicio de Cct11edor USR. Art. 24 [r. XII; Art. 77 fr. VI;--
LSS. Art. 32; tFT. Art. 143. 

5) ScRuro de Vida LlSR. Art. 24 [r. XII; Art. 77 fr. n. 
último párrafo. 

6) Becas para los Trabajadores LlSR. Ai-t. 24 fr. Xll; Art. 77 fr. VI. 
último párrafo. 

7) Seauro de Gastos Médicos LISR. Art. 24 fr. XII; Art. 77 fr. IV; -
Art. 24 fr. XIII. 

8) Actividades Deporti\'85 LlSR. Art. 24 fr. Xll; Art. 77 fr. VI, 
último p!irrafo. 

9) Actividades Culturales LISR. Art. 24 (r. 
último plirrafo. 

XII; Art. 77 fr. VI. 

10) Pasajes o Transportaci6n LISR. Art. 24 fr. Xll; Art. 77 fr. VI. 

11) Premios de Puntualidad LISR. Art. 24 fr. XII; Art. 77 fr. VI; -
LFT. Art. 143; LSS. Art. 32. 

12) AYude para Gastos Funerarios LISR. Art. 24 fr. XII; Art. 77 fr. IV. 

13) Guarderías LISR. Art. 24 fr. XIT; Art. 77 fr. IV. 

14) Capeciteci6n y Adiestramitmto LISR. Art. 24 fr. XII; Art. 77 fr. VI. 

15) Dote Matrimonial LISR. Art. 24 fr. XII; Art. 77 fr. VI. 

16) Premios por Antigüedad LlSR. Art. 24 fr. XII; An .• 77 fr. VI. 

Abreviaturas: 

llSR.. Ley del Impuesto Sobre la Renta. J.SS.., Ley del Seguro Social. 
~: Rcc.lamento del Impuesto Sobre la Rentn.l.EL.. : Ley Federal del Traba.1o 
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"De los fondos de ahorro 1 loa certificados 

de tesorería los paaarés en tesoreri& 

emitidos por el Gobierno Federal, no serán 

objeto de inversi6n de los fondos de ahorro 

les acciones en casa de bolsa''. 

La Free. II del art. 17 de lo Ley de Hercado de Valo

res establece: 

11 Las sociedades que deseen ser inscritas 

en el ReRistro Nacional de Valores e Inter

mediarios, deberán reunir satisfacción 

de la Co~isi6n Nacional de Valores, los 

ReRistros siRuientes: 

TI. En ninR,Ún momento podrán participar en 

su capital social directamente o a través 

de interp6site persona. 

A) Personas morales, excepto aobierno federal, 

con arreglo e lo previsto en el Art. 21 

de esta Ley". 

Esta excepción se Iefiere que el representante 

titular del fondo de. ahorro es la persona moral que establece 

aportaciones a favor del trabajador por tal raz6n caer&n 

en lo establecido en el articulo antes señalado. 
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El Seguro Social reRula lo referente a esta prestaci6n 

en su Art. 32 inciso B): 

"Esta partida no se integra al salario bese 

de cotizaci6n cuando se constituye por 

un depósito de cantidad o;iei:anuria o mensual 

igual del traba]ador de la empresa''. 

Debido a la confusi6n a que se prestaba este párrafo, 

ya que podíamos tener tres formas distintas de integrar las 

aportaciones del fondo de ahorro, como son: 

1) Aportaciones al fondo sólo para la empresa. 

2) Aportac.iones al fondo por el trabaiador y la empresa 

A) Con aporta~iones i~uales por ambas partes. 

B) Cori dtiortaciones diferentes del trabajador y empresa 

Por parte del H. Conseio T~cnico del Instituto Mexicc

no del Sep,uro Social se emiti6 el acuerdo número 389746 de 

feC.ha 17 de Octubre de 1983, en donde se trataba de aclarar 

en su frac. I, los puntos l y la aplicaci6n de lo señalado 

en ·el Art. 32 de la Ley del SeRuro Social. 

Lo frac. l, puntos 1 y 2 de este acuerd\J a la letra 

rl ice: 
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l. Cuando el fondo de ahorro se inteRre mediante 

aportaciones peri6dicesJ y la correspondiente al 

~atr6n sea i~uel o inferior a la cantidad contribui 

da por el traba.1ador, dichas cantidades no incre

mentarán el solario base de cotizaci6n. 

2. Si la cont.ribuci6TI patronal al fondo de ahorro 

es mayor que la del traba 1ador, el salario base 

de cotizaci6n se incrementará únicamente en le 

cantidad que exceda a la aportada por el trabaja-

Este texto acla!B cuando se deber& incorporar al 

salario base de cotizaci6n, pero también nos aclara otro punto 

que no hemos tocado, que ·es el de la periodicidad, ya que 

la Ley nos indica que estas aportaciones deben ser ''semanarias 

mensuales". este cuerpo señala como requisito que las 

aportaciones sean 11 peri6dices 11 sin señalar periodos especifi-

C08. 

Para efectos de la integraci6n de la base para pagar 

o cubrir las cuot0s patronales del INFONAVIT., estaremos en 

la misma situaci6n Q\le parn el seguro Social según el art. 

29 de la Ley de INFONAVIT, y si hablásemos de lns bases para 

los impuestos del 1% e/remuneraciones pegadas por le prestaci6n 

de un servicio personal subordinado, 1.151 s/erogaciones, 
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2t s/n6minns~ tom3riamos el ooismo criterio señalado para el 

!.M.S.S. e INFONAVIT. 

Asi como se han señalado todas las normas que regulan 

al fondo de ahorro como prestaci6n de previsión social, mostra-

remos en forma similar los modelos de las forma.s y estatutos 

que se deberán mane;ar al establecer dicha prestaci6n. 

Sabemos por lo visto en el transcurso de e~t~·cipítu-

lo que un requisito de vital importancia es que las- pr~s~icio-

nes de previsi6n social deban constar por escrito·; as{ como 

las fechas de inicio y terminación, establecer que. cantidad 

de personas deben participar para que se pueda poner en .marcha 

el plan. y para que este pueda ser deducible para .lB· empresa. 

Esta obli~ación se cumple en el fondo de ahorro al _establecer 

lo que de denominamos "Estatutos'• del mismo, que serán- ,c .. oltio 

el acta constitutiva de una sociedad, donde indicaremos .. los 

requisitos y reRlas del mismo como son: 

1) Fecha de Inicio del Plan. 

2) Monto de Aportación. 

- Obreras sin ltm1tc. 

- Patronales hasta un 13% para ser ded~~ibles. 

3) Destino. 

Préstamos._Hastn qu~ monto ·y si. s~ requiere tasas 

de inter~s. 
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- Inversiones.._en valores de .renta fija. 

4) Fecha de Entrega. 

- Al finalizar el ejercicio de este plan (1 año). 

- Al finalizar la relaci6n Obrero-Patronal. 

continuaci6n se presentan modelos de estatutos de 

fondo de ahorro, indicando que los datos que éste muestra 

no son los únicos y que se pueden adecuar a las necesidades 

de ceda empresa. 

• 
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CIA. ALFA, S.A. 

ESTATUTOS DEL FONDO DE AHORRO· 

Con el propósito de fomentar el ahorro entre el perso

nal, se ha decidido establecer un fondo de ahorro de acuerdo 

con las siguientes clAusulas: 

I. Para ser miembro participante del fondo de ahorro 

de la empresa, se deberán cubrir los siguientes puntos: 

a) Ser empleado de le empresa. 

b) Manifestar por escrito su consentimiento en une

certa dirigida al "Comit~ Técnico del fondo 

de ahorro de la empresa''. 

e) Obligarse e f~mplir las disposiciones contenidas 

en estos estatutos. 

11. La calidad de miembro participante, terminará 

por cualquiera de las siguientes causa~: 

a) Por separación voluntaria ·del fondo. 

b) Por fallecimiento. 

e) Por la terminaci6n de la rel8ci6ri'-_¡9bÓraf~ 

• 
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111. Cuando volunteriamente un miembro de este fondo 

se haya separado y desee reincorporarse al mismo, deberá espe

rar hasta el inicio del nuevo ejercicio para presentar su 

solicitud de reingreso al "Comité Técnico del fondo de ahorro 

de la empresa". 

manera: 

IV. El fondo de ahorr'o se integrará de la siguiente 

a) tas aportaciones que hsga _el patr6n en favor de 

los porticipantes. 

b) Las aportaciones que hagan los trabajadores que 

participan en. este fondo. 

e) Con los intereses y demás rendimientos que produz-

can tales aportaciones. 

V. El fondo de ahorro se establecerá a partir del 

14 de Enero rle 19_, con la aportaci6n del personal de la 

empresa que lo desee, debiéndose reunir como mínimo el 75% 

del total de trabajadores. 

VI. la edministraci6n del fondo de ahorro estará 

a c.'.lrgo del Co::it6 T~cnico, y estará integrado por dos repre

sentantes de los empleados y por dos funcionarios representan

trs de la empresa. 
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deberá aportar mensualmente al mismo una cantidad igual al 

13% de su sueldo mensual nominal. autorizando para tales efec

tos al patr6n a que les descuente esta cautidad de su sueldo 

en forma quincenal. 

VIII. la empresa aportará mensualmente al fondo de 

ahorro una cantidad igual al 13% del sueldo nominal de cada 

empleado participante, en le misma pPriodicid0d en que se 

les descuente a los trabajadores, sin que esta cantidad 

pueda exceder de 10 veces el salario minilllo general de la 

zona econ6mica en que se encuentre ubicado el establecim1ento 

del patr6n. 

IX. las aportaciones con que se integrará este fondo, 

se depositarán en una cuenta de cheques que el Comité Técnico 

abrirá en una Instituci6n de Crédito autorizada y a nombre 

del mismo fondo. autorizando a los miembros del Comité Técnico 

a expedir cheques contra la misma, los cuales serán firmados 

invariablemente en forme mancomunada. 

X. El fondo se destinará e otorgar prl!stamos e los 

empleados participantes y el remanente se invertirá en valores 

eutorizados por le Comisibn Nacional de Valores. 
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XI. los préstemos a empleados participantes, no podrán 

exceder de las cantidades que ceda uno tenga aportado al momen

to de otorgarse &lgún préstamo y los mismos se atender&n según 

número de solicitud del préstamo, salvo casos extraordinarios 

que sean autorizados por el Comité Técnico. 

XIII. los préstamos que se otorRuen a los empleados 

participantes causarán un interés del ~-% mensual que se 

descontarA anticipadamente del monto de dicho préstamo en 

la forma en que se otorgue. 

XIII. las aportaciones del personal del patr6n, 

asi como los rendimientos de tales aportaciones provenientes 

de su inversión, podrán ser retirados por los empleados parti

cipantes según lo establecido en la cláusula 11. 

XIV. Las aportaciones que al final de cada año corres

p0nden e cada trabajador participante podrá.o ser disminuidas 

por los adeudos que éste tenga por pr~stemos anteriores, inte

reses sobre pr~stemos, etc. 

XV. El funcionamiento de este fondo de ahorro se 

le comunicará el per!lonal de la empresa en el transcurso del 

oresente mes, pera que lo conozcan est~n en posibilidad 
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de decidir su ~arti~ipaci6n_.~n el misao. 

CIA. ALFA, S .A. 

Representante de la Cia. 
Ing. Martin Rivero R. 

Mhico, D.F. a lA de Enero de 19 __ • 

COHITE TECNICO. 

Representantes del Comité 
· Técnico. 
Sr. Antonio Velázquez U. 
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La documentaci6n soporte para el funcionamiento 

del fondo de ahorro son las~siguienies: 

a) Carta de Ingreso del miembro: participante. 

Hhico,.D:F·.'•• ..,..:___de._._. __ de 19_ 

Comit~ Tbcni.Co ·de~l Fo-n-dO

de la Cia. ·ALFA, S.A: 

PRES E N·T E : 

De acuerdo a la cláusula I, de los estatutos de fondo 

de ahorro que la Cía. ALFA. S.A., tiene establecido pare sus 

trabajadores, manifiesto mi_deseo de participar en dicho fondo, 

en carácter de miembro. 

Para dar cumplimiento a lo establecido en la cláusula 

VII, autorizo a la empresa para q~e me descuente en forma 

quincenal (o semanal) la cantidad necesaria pera cubrir el 

13% mensual de mi sueldo nominal. 

A T E N T A M E N T E . 

Sr. Fernando Rodríguez R. 
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b) Carta de benefic~~rio (s).en,caso de.fallecimi~nto. 

Hhxico,·D.F. a ___ .de ---·-·.de 19 __ 

Comité T~cnico del Fondo de ~horro 

de la Cia, ALFA, S.A. 

P R E S E H T E : 

Para cubrir los problemas que puedieran suceder, 

en caso de mi fallecimiento, nombro como beneficiarios de 

mis aportaciones a las siguientes personas: 

Nombre Parentest.o~ · ~ 

E 

Sr. Fernando RodriRuez R. 
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e) Solicitud de pr6atamo. 

FONDO DE AHORRO DE TRABAJADORES DE LA CIA. ALFA. S.A. 

SOLICITUD DE PRESTAMO 

M6xico, D.F. a~- de de 19_. 

Persona que solicita el pr~stamo: Importe: 

Sr. (•) 

Foraa de pago: Aportaciones: 

Préstamo: 

Autorizac.i6n: Intereses: 

Neto a Recibir: 
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e) Finiquito anual. 

FONDO DE AHORRO DE LA CIA. ALFA. S.A. 
F I N I Q U I T O 

México, D.F. a __ de ----- de 19 __ 

Nombre: 

Recibí de fondo de ahorro de la Cia. ALFA. S.A., 

mi finiquito por concepto de aportaciones realizadas del 1 

de enero ol 31 de diciembre de 19~, distribuido de la eiguieE 

te manera: 

1) Aportaciones: 

del trabajador 

de la empresa 

lntrres~s RB~ados s/aport~ciones 

Total de aportaciones 

HENOS: 

2) Adeudos por: 

préstamo 

Int~reses a/préstamo 

Otros 

• Total de adeudos 

Neto a pagar 

Vo. Bo. Administraci6n 
Fondo de Ahorro 

Recibí de Conformidad. 
Sr. Fern'1!ldo Rod riguez R. 
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PLAN DE FONDO DE AHORRO. 

La Cia. Industrial ACHE, S.A. establece el plan de 

fondo de ahorro para. su personal, de acuerdo con el presente 

reRlaaento 

citen: 

en los t~rminos y condiciones que en este ,se 

1. El fondo de ahorro ser4 el iaporte acumulado de 

las aportaciones que realicen los participantes y la empresa. 

asi como los rendimientos derivados de su adminiatraci6n. 

2. Lo.s participantes ser'n todas las personas que 

presten sus servicios en f'orm8 subordinada a la empresa con 

contrato por tiempo indeterminado. 

3. La· participaci6n será calculada sobre el suelo 

mensual nominal del trabajador. 

4. Un participante dejará de serlo cuando no preste 

más sus servicios a la empresa, independicnteeente de la causa. 

5. Los participantes aportarAn semanal o quincenalmen

te, al fondo un porcentaje de su sueldo que le será descontado 

en la nómina. 
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6. Como prestaci6n la empresa aportará seaanal o 

quincenalmente al fondo un porcentaje igual al de cada uno 

de los participantes, importe que será entregado en la n6•ina 

correspondiente. 

7. Las aportaciones serán del 13% del sueldo de cada 

participante. 

8. Todo participante tendrá derecho a que se le ocor

S{Uen prbsta&os que no excedan de lo que tenaan ahorrado y 

causarán intereses mensuales. 

9. Los rendimientos se distribuirán en base al capital 

ahorrado. 

10. Cuando alg6n participante deje de prestar sus 

servicios a la empresa le serán entregadas sus aportaciones 

y le parte que corresponda a la empresa, no así los rendimien

tos obtenidos. 

11. Se elegirá un Comitl! Directivo pare que adminis

tre el fondo, que estarA integrado por tres personas: Presiden

te, Tesorero y Secretario que ser&n nombrados de comGn acuerdo 

por la empresa y los perticipanteo. 
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12. El Comitli tendt á las siguientes funciones y obli-

a) Representar al fondo de ahorro ante los participan

tes de la sociedad y terceros. 

b) Administrar el efectivo, las inversiones los 

documentos que inteRren el fondo. 

e) Llevar registro del fondo constituido o favor 

de ceda participante. 

d) Aprobar el otorRamiento de préstamos. 

e) Firmar en forma mancomunada el tesorero otro 

de los miembros, los cheques, inversiones, retiros 

y automatizaci6n. 

f) Informar a los participantes de la situaci6n finan

ciera del fondo. 

13. Se inteRrará un 6rRano de vigilancia que esterA 

formado por dos miembros: un representante de los participan

tes y un representante de la empresa que tendrá las siguientes 

facultades: 

a) Vigilar el funcionamiento del fondo y su situaci6n 

financiera .. 

b) Asistir con voz pero sin voto a laa asambleas 

del Comit~ Directivo. 

e) Revi1ar liquidaci6n anual y la devoluci6n del fondo 
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EJEMPLO DE MEJOR ALTERNATIVA rARA UN INCREMENTO DEL 13% AL 

TRABAJADOR. 

La empresa ti~ne 30 trabajadores con un sueldo prome-

dio de $350,000.00 mensuales, y otorga un incremento del 13% 

a sus trabajadores, quiere hacerlo de tal forioa que no les 

afecte como un ingreso gravable pnra I .S.R, y que tengan los 

máximos beneficios. 

Tiene dos alternativas: 

1) Con el incremento al sueldo. 

30 TRABAJADORES AUMENTO 
SUELDO 

1 NCREHENTO 13% l '365,000 

I.S.R. 

MENSUAL ANUAL 
10' 500,000 126'000,000 

1'365,000 .. 16'380,000 

266,l.30 3'193,560 

...l!~~2~~~r2-••• !~2:!~~~~~---

2) Con la orestac16n del fondo de ahorro. 

AUMENTO 

SUELDO 350, 000 

I.S.P. 

FONDO DE AHORRO 1 '365 ,000 

COMPARACION: 

AUMENTO CON FONDO DE AHORRO 

AIJHENTO DIRECTO 

MENSUAL 

10'500,000 

( 130,230) 

l '365,000 

ll '734, 770 

11' 598,870 

135,900 

l '630,800 ~ 1142'380,000. • 1.15% DE AHORRO. 

( 

ANUAL 

126 '000 ,000 

l' 562, 760) 

16'380,000 

140'817 ,240 

139. 864 • 440 

l '630,800 
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CAJA DE AHORRO. 

En la mayoría de les empres'es existe una caja de 

ahorro integrada por· los trabajadores cuya finalidad ea que 

en forma constante éstos ahorren una cantidad determinada 

que puede ser semanal o quincenal. 

La caja de ahorro persiR,ue tres objetivos primordia-

les: 

- Fomentar el ahorro de los trabajadores. 

- Que el trabajador obtenR,a préstamos a bajo costo. 

- Que el trabaja~or obtenR,e un buen rendimiento de sus 

ahorros. 

Para el buen funcionamiento de esta caja de ahorro 

debe existir un ~1upo representante que se encargue de adminis

trar controlar los fondos que se obtengan de las aportacio

nes de los trabajadores, asi como Ul"I reglamento que determine 

cuales son los line~mientos que deben seguirse durante la 

existencia de dicha cnja. 

EJEMPLO DE REGLAMENTO DE CAJA DE AHORRO. 

Los trabajadores de Cia. Industrial ACME, S.A. han 

acordado constituir una ca.1e de ahorro que se sujetará a las 
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siRuientes: 

C L A U S U L A S. 

l. La caja de ahorro estarA representada por un Presi

dente, Tesorero y dos Vocales, que serán electos por mayoria 

de votos. 

2. La elecci6n de los representantes se llevar' a 

cabo cada año. 

3. Sólo se podrá reelegir a los representantes cuando 

exista unanimidad de votos. 

i.. Los socios de la ca.1a de ahorro s6lo podrán ser 

trabajadores de Industrial ACME, S.A. 

S. los trabajadores que dejen de prestar sus servicios 

en la Cia. tambi~n dejará de ser socio de la caja de ahorro. 

6. Los nuevos trabajadores que deseen ser socios 

de la caja de ahorro, solo podrán serlo e partir de que se 

inicie un nuevo año d~ funcionamiento, siempre r cuando cumplen 

con los requisitos SlRuientes: 
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a) Que sean trabajadores contratados por tiempo inde-

finido. 

b) Que lo solicite por escrito a los representantes 

de la caja de ahorro con 15 diaa de anticipación 

al inicio de un nuevo año. 

7. La participación 11inima de los traba.1adores deberá 

ser fijada cada año por loa representantes de la caja de abo-

rro. 

8. La caja de ahorro deberA expedir un recibo a los 

trabajadores por cada una de aus aportaciones, siendo éste 

el único comprobante, en caso de inconformidad al •omento 

de la entrega de las aportaciones. 

9. El trabajador autorizado a Industrial A.CHE, S.A. 

a que le descuente por n6mina sus aportaciones J ésta entre~a

rá quincenalmente el importe de las aportaciones retenidas 

a la caja de ahorro. 

10. El trabajador que desee obtener un pr~stamo debe

rá llenar una solicitud que entreR,ará al tesorero de la ca.1a 

de ahorro. 

11. El monto m&ximo serA invariable de 1.5 •eses 

de sueldo. 
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12. Los préstamos serAn autorizados por los cuatro 

representantes de la caja de ahorro. 

13. Los préstamos serán otorgados conforme se tengan 

los fondos suficientes para cubrir cada uno. 

14. No se otor2arA ningún préstamo cuando exista una -

vigente. 

15. El plozo máximo para cubrir loe préstamos ser& 

de seis meses, a partir del 11es de julio disr;iinuirA el plazo, 

considerando que a más tardar el la. de diciembre de ceda año 

se deberá contar con el total de capital más intereses, para 

ser entregados el dia 20 de diciembre. 

16. Los intereses se calcularán sobre saldos insolu

tos, y le tasa si·r& del 80% de la existente en los bancos. 

17. Los socios que al la. de ~iciembre no hayan cubier

to sus adeudos les serán descontados al momento de calcular 

su total de aportaciones e intereses. 

18. Al trabajador que deje de prestar sus servicios 

en este C!a. 5610 se le entregará el monto rte sus aportacio

nes, los intereses serán en beneficio de los socios activos. 
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19. Los formatos que se utilizar6n son loa que se 

anexan; 

CAJA DE AHORRO EMPLEADOS DE LA CIA, INDUSTRIAL ACHE, S.A • ....•........••....••.....••....••••.••.•••.••....••••••. 

QUINCENA N"' ----

RECIBI DEL SR. (A): 

LA CANTIDAD DE: 

POR CONCEPTO DE 

AHORRO 

ABONO 

INTERES $. ______ _ 

TOTAL 

DEL-------

OBSERVACIONES '--------
DEUDA ANTERIOR: _______ _ 

INT. S/DEUDA 

SDO. DEUDA 

HEXICO, D.F. A __ DE. _______ DE 19 __ • 
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SOLICITUD DE PRESTAH~ 

NOHBRE: 

SUELDO HENSUAL: 

CANTIDAD SOLICITADA: 

PLAZO A PAGAR:~~~~~~~~-

PRESIDENTE: 

VOCAL: 

SOCIO: 

Nº TRABAJADOR:~~~~~~

FECHA DE INGRESO: 

TESORERO: 

VOCAL: 

FECHA: 
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PAGARE. 

BUENO POR: 

FECHA VALOR:~--------~ 

POR ESTE PAGARE EL SUSCRITO~----------~ 

PROMETE PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE CAJA DE AHORRO -

EMPLEADOS DE LA CIA. INDUSTRIAL ACME, S.A. EN SUS OFICINAS UBI-

CADAS EH:~--~-------------------~--

LA SUMA PRINCIPAL DEL PRESENTE PAGARE CAUSARA UH IHTE

RES DESDE LA FECHA DE SUSCRIPCIOH DEL MISMO HASTA LA FECHA DE -

VENCIMIENTO A UNA TASA ANUAL EQUIVALENTE AL ~~-% LOS CUALES

SERAN PAGADEROS CONFORME A LA SIGUIENTE TABLA. 

ESTE PAGARE SE SUSCRIBE EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F. EL 
DIA DE DE 19 ___ _ 

EL SUSCRITO POR AVAL 
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Como podemos aprec.iar las diferencias entre la caja 

de ahorro y el fondo de ahorro son que en lo primera el benef i

cio es s6lo para los trabajadores, claro es que lo forman 

con sus propios recursos pues no participe el petr6n: su impor

te no se acumula al sueldo del trabajador y por lo mismo no 

se incrementa la car1:ta fiscal; mientras que en el fondo el 

beneficio es mutuo ya que participan trabajador patr6n 1 

oara uno se trata de elevar el nivel econ6mico de vida, tampoco 

se acumula su importe al sueldo, para el otro es completamente 

deducible su aportaci6n cumpliendo las disposiciones que al 

respecto señalan las leyes. 

AYUDA PARA DESPENSA, 

Con esta prestaci"6n se persi~ue la recuperaci6n de 

la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, el bene

ficio de esta prestaci6n se puede decir que es mAe visible 

que le del fondo de ahorro ya que se ve en el momento y no 

hasta despuhs de un .afio. 

Se pueden mencionar infinidad de variantes en cuanto 

a esta prestaci6n como son: 

El otorgamiento de despensas por la empresa los 

trabajadores, el obtener descuento en los articules de primera 

necesidad en determinadas casas comerciales y la que actualmen-
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te es _más usual por medio de veles de despensa. 

Esta prestaci6o ha sido llevada incluso hasta el 

Tribunal Fiscal de la·Federaci6n para de~erminar su deducibili

dad al ampar~ del artículo 24 frac. XII de la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta. Este sistema consiste en que la empresa realiza 

un convenio con una o varias tiendas de auto~crvicio> mediante 

el cual ~sta 61tima se compromete a entreRarle previa orden 

la cantidad en vales-despensa que le soliciten. La empresa 

se abliRa pagar el importe de los mismos y generala:iente 

c.on un descuento que se concede en base al monto de adquisi

ci6n. 

Actualmente esta modalidad tiene mayor aceptaci6n, 

vues tiene la ventaja de ·ser de fácil manejo tanto partl la 

empresa en su administraci6n• y para el trabajador la comodidad 

de elección en lo cor:ipre de los artículos que desea, es! como 

de les tiendas de autoservicio. El otorgamiento de los vales

despensa se hará en funci6n a una carltidad fije o a un porcen

taje sobre su sueldo nominal sieropre y cuando esta base Reneral 

para todos los trabajadores. 

El otor~emiento de vales de despensa se considera 

. que es el mejor instrumento para dar cumplimiento a esta pres

tación de previsión social, porque existe uno mayor probabili

dad de que sea destinado e cubrir el gasto familiar, cumplicn-
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do asi con el objetivo de esca prestaci6n, adem&s el trabajador 

obtiene ingresos que no son gravados por el impuesto sobre 

la re.nta, por su parte el patr6n hace estas erogaciones dedu

cibles de sus ingresos. además se evitan las cargas sociales 

de l.H.S.S., INFONAVIT., etc. 

Existen empresas que consideran como una alternativa 

más el reembolso de notas de consumo a sus trabajadores¡ 

consiste en que le reembolsará las notas que por compra de 

articulo& de primera necesidad presente el trabajador, hasta 

por un monto 11.Aximo fijado previamente¡ esto no lo cr.As 

apropiado para el otorgamiento de despensas, porque al cumplir 

el trabajador con la simple entrega de sus notas de consumo 

estas le serán reembolsadas, pero en realidad no sabremos 

si son de artículos de primera necesidad. dejando así de cum

plir con el objetivo del plan que es aSeRurar de alp,Ún aiodo 

el sustento alimenticio del trabajador y su familia. 
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EJEHPLO DE VALES DE DESPENSA. 

ta Cia TEXNE, S.A., les proporciona a sus trabajado-

res la l)restaci6n de vales de despensa, el cua.l lee otor~a 

un 181, sobre su sueldo base, el personal con que cuenta 

a su servicio es: 

lHPORTE DE VALE5 
SUELDO DE DESPENSA QUE SUELDO 

EHPLEADO HEMSUAL LE CORRESPONDE REAL 

A 834,000 150,120 984,120 

B 900,000 162,000 l '062,000 

e 850,000 153,000 l '003,000 

D 834,000 150, 120 984,120 

E l '100,000 198,000 l '298,000 

F 1'075,000 193,500 1'268,500 

G 920,000 165,600 l '085,600 

H l '100,000 198,000 l '298,000 

900,000 162,000 l '062,000 

850,000 153,000 l '003,000 

•• 9:m~W!? l:..6§~¡~~2 l:!.:2fü~~g 

El beneficio pera los trabejadores empresas es 

que al calcular los impuestos correspondientes como son el 

l.H.S.S., l.S.P.T., S/Remunerac., i .15i S/Erogac., 

2% S/N6mines, se calcular&n sobre el sueldo bese y no sobre 

el sueldo que incluya esta prestaci6n. 
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No incrementa la car~a fiscal. 

AYUDA PARA ALIMENTACION, 

La alimentaci6n es uno de los factores más importan

tes a considerar dentro de las prestaciones de previsi6n so

cial, es de conocimiento Reneral que un trabajador bien alimen

tado tiene un rendiQiento mayor que un trabajador cuya alimen

taci6n no es suficiente en cantidad y calidad, tomando en 

cuenta esta idea las empresas se han preocupado por proporcio

narla, ya que adem&s representa un ahorro para el trabajador. 

Estableciendo tambihn mejores condiciones de vida para el 

trabajador. 

Este concepto ha a~mitido una dualidad de naturaleza, 

en tanto que manejo en algunos casos como presteci6n de 

previsi6n social, r.iientras que en otros casos se le da el 

carActer de instrumento de trabajo, considerando en este Últi

mo supuesto que tratándose de _tornada-s mixtas y fundamentalmen

te en zonas metropolitanas, este elemento se ha convertido 

ya en requisito indispensable pera la prestación del servicio. 

El tratamiento de ayuda para alimentos con caricter de instru

mento de trsbo.10, otorga ria la ventaja de no sujetar dicho 

~asto e. los lineaoientos lei;tales que en materia de sei;turidad 

social, fiscal Inf onavit se exi~en para las prestaciones 

de previsi6n social, aún cuando e.abe tambil!n el riesgo de 
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que la autoridad lo objetara bajo esta 61tima naturaleza. 

Este tipo de preataci6n presenta a varias formas 

de otorgarse, ·que son: 

Servicio de Comedor·- Esta opción consiste en establecer dentro 

de la empresa un comedor para los trabajadores, admi

nistrando y preparando los alimentos que se brindarán 

a los mismos y a un costo muy reducido (pues la empre

sa abosorbc la mayor parte de los R&Btos). Esto se 

hace Reneralmente en empresas que tienen un gran 

n6mero de trabajadores, lo~rando con esto abatir 

costos. 

Convenios con Restaurantes.~:.. Se aplica por lo regular en empre

sas con noccs traha.1adores, este convenio establece 

el número de comidas que He consumirin en determinado 

pPrlodo, v el costo del mi'3mq asi también se establece 

cual Rerá la aportaci6n dP.l trabajador cual ta 

del patr6n. cambio de esto el represPntante del 

restaurante donde se celebr~ el convenio Ae compro

mete a otor~ar dichos servicios de co•edor los 

trabajadores. 
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Vales de Co11iide. Este tipo de aiate•a se •eneje de una aiRnerA 

siailar a la dP. ln!'l vRles de despensA. 1"' 11erAinir.A 

de lnR vAles Ps tan sencilla c.otno la de obtener por 

narte del patr6n un acuerdo mediante contrato donde 

se establecerán las condiciones de pago y los servi

cios que van a prestar los restaurantes por la alimen

taci6n mediante el canje de dichos vales. El trabaja

dor podrá buscar el comedor que más le guste, solici

tar el servicio y entregar a cambio de éste el vale 

que cubra dicho servicio; el costo de los mismos 

para loa trabajadores se manejar& de acuerdo a las 

politices de la empresa. 

AYUDA DE TRANSPORTACION. 

Esta prestaci6n qua se considera de "naturaleza a6a1o

'ª" consiste en otorgar por parte de la empresa el servicio 

de transport.aci 6n a los trabajadores desde diversos lur.ures 

de la ciudad hasta su centro de trabajo. pera implantar este 

tipo de prestaci6n es necesario ver el costo beneficio de 

este mismo, no sólo en valor sino en las ventajas que podría 

brindar como erradicar ausentismos y retardos, etc. 

Considerando que los trabajadores se trasladan de 

lugares muy diversos al centro de labores, el apoyo econ6mico 

otorgado por la empresa pare el transporte debiera calificar 

como un instrumento de trabajo y no como partida de previsi6n 
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social como actualmente se califica; si la legislacibn de 

Seguridad social ha aceptado tiempo atrás como un riesgo de 

tfabajo el siniestro ocurrido en el tránsito del domicilio 

del trabajador a la empresa o viceversa. es que por lo menos 

en ese aspecto otorga un reconocimiento la prolongacibn 

de una jornada, lo cual reafirmaría lil naturaleza de oyuda 

de transportaci6n como ~nstrumento de trabajo. 

De beneficio para el trabajador y sin necesidad de 

comprobaci6n documental por parte de la empresa en su otorga

miento, esta prestaci6n actualmente estll tomando gran impor

tancia, en cuanto al costo que absorbl!rÍan la empresa y rl 

trabajador se determina conforme a un estudio minucioso. 

BECAS EDUCACIONALES PARA LOS TRABAJADORES O SUS HIJOS. 

Esta prestaci6n pretende elevar al nivel de vida 

de los trabajadores, asi como de sus hijos, al proporcionar 

la preparacibn básica de estudios al trabajador, bste convier

te su manera de pensar ::i un:\ más positiva, intenta crear nue

vas y ~~_jores formas dr realizar su trabaju. 

Si bien la . Ley Federal del Trabajo contempla entre 

las obligaciones patronales, cuando se cuente c.on 100 o mf!.s 

trabajndores otorgur beca educacional los trabajadores o 

a sus hijos, esta prestacj~n ha tomado un cer&cter más conflic.-
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siste fundamentalmente en la intcrpretacibn de die.ha presta

ci6n pues el espíritu legal tanto laboral como fiscal la exige 

al patr6n como obligaci6n y éste la acepta como prestaci6n 

de previsi6n social, pero dicho espíritu se refiere a estodios 

fundamental~ente de nivel superior, y no a nivel de colegiatu

ras de cducaci6n primaria y media como se ha pretendido inter-

pretar. 

Al tener personas capacitadas la empresa puede- susti-

tt:ir sus trabaja:!orC'S t:ediantc escalafones; este tipo de 

prt-stac-iones se puede otorgur dentro de la misma empresa al 

promover curso~ i1e en~eñanzo abierta y dejando la opci6n de 

otorgar las becas a aquéllas personas que deseen seguir estu

diando niveles más altos. Al llr.gar ya a este nivel el manejo 

de las becas se hMce mediante cuotas máximas que bien podrían 

fijarse en base al sueldo nooinal o a una cantidad específica. 

P~ra que estas erogaciones .puedan ser deducibles 

se debe solicitar que la instituci6n que imparte el curso 

de que se trate, expida el comprobante de paµo a nombre de 

la empresa y- que cubra los requisitos fiscales marcados por 

el Código Fiscal de la Federaci¿n. El art. 132 frac. XIV de 

la Ley fedl?ral del TrabaJo abli~a a las einpresas que tengan 

f'f.trr 100 y 1000 tral>ujadores a otorgar por lo menos una beca 

a fa\·or de alguno de sus trabajadores o sus hijos (en CU)'O 
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caso éste Gltimo quedaría obligado a prestar sus servicios 

en dicha empresa durante un año}. En el ceso de empresas que 

rebasen 1000 trabajadores en número de becas asciende a tres 

cuando 11.enos (no existe un limite todavía aáximo en cuanto 

al n6mero ni ~ipo de becas que se otorga actualmente). 

Es muy importante no confundir becas educacionales 

con capacitaci6n y adieatraaiento. 

PLAN DE JUBILACIONES Y PENSIONES. 

Esta prestaci6n constituye una seguridad para e.l 

trabajador, ya que al co~cluir nuestro periodo de vida útil 

en la sociedad para desarrollar un trabajo que anteriormente 

realiz&bemos 1 nos encontramó~ con que se nos cierran las puer

tas, pensamos que ya nadie nos dará trabajo y muchas ideas 

pesimistas cruzan por nuestra mente, ante esto intentamos 

tener algo con que sostenernos al llegar a esa edad (improduc-

ti va) no ser un estorbo para la· misma sociedad; pero la 

mayoria viviaos "al die" y por tal raz6n resulta iaposible 

planear para el futuro, estudiando esta Situaci6n varias empre

sas establecen un plan de jubilaciones J pensiones fundamenta

dos en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en sus art. 22 

[rae. VIII, 24 frac. XII, y art. 28 1 asi como los arte. 21, 

35, 3b, 37, 38 y 39 de su reglamento mismos que e continueci6n 

se transcriben: 
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Art. 22 "Los cooatribuyeotea podr6n efectuar las 

deduccioneu siguientes: 

VIII. La creaci6n o incremento de reservas para 

fondos de pensiones o jubilacibn del perso

nal complementarias a las que establece 

la Ley del Seguro Social de primas de 

antigüedad constituidas en los 't~rainos 

de esta· ley. 

Esta fracci6n seliala la particularidad de considerar 

estas reservas coao deducibles siempre cuando se cumpla 

con lo dispuesto en esta Ley al respecto el art. 24 frac. 

XII señala a las jubilaciones como una prestaci6n de previsi6n 

social, pero el art. 28 reglamenta la creaci6n de este tipo 

de prestaciones. 

Art. 28 ''Las reservas para fondos de pensiones 

o jubilaciones de personal, complementarias 

a las que establece la Ley del Seguro Social 

primas de antigüedad, se ejustar&n a 

las siguientes reglas: 

I. Deberán crearse J calcularse en los t~rminoa 

J con loe requisitos que fije el reglamento 

de esta ley repartirse uniformemente 
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en varios ejercicios. 

11. ta reserva de\Jerá invertirse cuando menos 

en un 30% en valores a cargo del Gobierno 

Federal inscritos en el Registro Nacional 

de Valores e Intermediarios o en certifica

dos de participaci6n que las instituciones 

nacionales de crédito emitan con el car&c

ter de fiduciarias de fideicomisos que 

tengan por objeto la promoci6n bursátil 

y satisfagan los requisitos que se establez

can en reglas generales que emita la Secre

taria de Hacienda Crédito Público. La 

diferencia deberá invertirse en valores 

aprobados por la Comisi6n Nacional de Valo

res, como objeto de in,•ersi6n de los reser

vas técnicas de las instituciones de segu

ros, o bien, la diferencia podrá invertirse 

en la adquisici6n construcci6n de case 

para trabajadores del contribuyente que 

tengan las carecterist.icas de vi ... i.?nd:i 

de inter~s social, en pr~stemos pnra 

los mismos fines, de acuerdo con las dispo

sitiones reglamentarias. 

III. Los bienes que formen el fondo asi como 

los rendimientos que se obtengan con aiotivo 

de la inversi6n 1 deberAn afectarse en fidei-
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coaiso irrevocable, en institución de crédi

to autorizada para operar en la RP.públice, 

o ser ~anejados por instituciones o por 

sociedades mutualistas de seguros o por 

casas de bolsa, con concesi6n o autoriza

ci6n para operar en el pe is, de conformidad 

con las reglas generales que dicte la Secre

taría de Hacienda y Cr~dito Público. 

Los rendimientos que se obtengan con motivo 

de la inversi6n no serán ingresos acumula

bles. 

IV. El contribuyente únicamente podrá disponer 

de los bienes y valores a que se refiere 

la fracci6n Il de este articulo, pare el 

pago de pensiones o jubilaciones y de primes 

de antigüedad al personal. Si dispusiere 

de ellos, o de sus· rendimientos para fines 

diversos, cubrirá sobre la cantidad respec

tiva impuesto a le tasa establecida en 

el art. 10 de esta Ley 11
• 

Art. 21. R.I.S.B. "las pensiones o jubilaciones que 

podrán deducirse en los términos de la 

frac. XII del art. 24 de la ley, serán 
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aquhllas que se otorguen en for~a de rentas 

vitalicias Adicionales a las del Instituto 

Mexicano del Seguro Social, pudiéndose 

pactar rentas gsrantiz.adae siempre que 

no se otorguen anticipos sobre la pensib'n, 

ni se entreguen al trabajador las reservas 

constituidas por la empresa. Sin embargo, 

cuando los trabajadores manifiesten expresa-

mente su conformidad, la renta vitalicia 

podrá convertirse en cualquier forma opc.io-

nal de pago establecida en el plan, siempre 

que no exceda del valor actual de la misma. 

Tratándose de empleados de confianza el monto de 

la pensión o jubilacibn se·· calculará con base en el promedio 

de las percepciones obtenidas en los últimos doce meses como 

11inimo~ 

Cuando se hubiera transfetido el valor actuarial 

CQcrespondiente al fondo de pensiones del trabajador se compu-
. . 

tará el tiempo de servicio en otras empresas. 

Art. 35 R.I.S.R. ''Nos sefiala la forma en que se deter-

minan las reservas a las que nos referimos 

e indic.a que se harán en base a cálculos 

actuariales que sean compatibles con le 
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naturaleza de las preotaciones estableci

das Pudiendo dife~P.nciar lo correspondien

te servicios ya prestados o servicios 

futuros aportando el costo normal por estos 

últimos, y por los ya prestados una cantidad 

que no exceda del 10: anual del pasivo 

correspondiente a la fecha de establecimien

to del plan, a su vez dice que se incremen

tar6n estas reservas con los intereses, 

dividendos ganancias de capital resultan-

tes de las inversiones del fondo y se dismi

nuirá por el pago de beneficios, sastos 

de administraci6n pbrdidas de capital 

de las inversiones del mismo. Nos habla 

este artículo tambi~n de la presentaci6n 

de aviso de constituci6n o modificaci6n 

de los planes~ 

Art. 36 RISR. "Los contribuyentes que constituyan 

las reservas a que se refiere el art. 28 

de la Ley, a partir de los tres meses si

guientes a csde eni.versArio del plan. debe-

conservar disposici6n 

de las autoridades fiscales la documentaci6n 

que a continuaci6n se señala: 



l. Balance Actuaria! del Plan. 

I!. Un informe proporcionado por la instituci6n 

fiduciaria, institucibn de seguros o socie

dad mutualista, especificando los bienes 

o valores que forman la reser .. ·a scñalnndo 

pormenoriz.adamente la forma como se invir-

ti6 hts. 

lII .. CAlculos y resultados de la valuaci6n para 

el siguiente año indicando el mon~o de 

la aportacibn que efectuará el contribuyen

te. 

Cuando se constituyan reservas en el mismo 

fondo para pri=as de antigüedad para 

pensiones o jubilaciones de los trabajad2 

res, la informaci6n antes señalada deberá 

llevarse por separado. 

El articulo 37 de RISR. señala la posibilidad de 

q,ue el traba.jador c.ontr-i buya en el finRnciamiento de dicho 

fondo pero s~lo con un porci~nto obligatorio igual para cada 

trabajador, retirables las aportaciones por ~ste, sólo en 

el caso de terminacibn de la relacibn laboral antes de jubi-

larse o la posibilidad de transferir dichos fondos a la empresa 
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donde aeguirA prestando sus servicios, el valor actuarial 

correspondiente a su fondo de pensiones, siempre que la trans

ferencid se efect6e por las instituciones o sociedades autori

zadas a que se refiere a la frac. 111 del art. 28 de la Ley 

y el trabajad~r lo solicite. 

EJEMPLO DE RETEHCIOH Y CALCULO DE PAGO UHICO DE JUBILACION 

O PEHSIOH, 

PENSION PAGO UNICO ART. 85 REGLAMENTO DE IMPUESTO SOBRE LA 

UNTA. 

Un trabajador de. la Cia • Neumatic, S.A. se retira 

el l~ de Enero de 1991 y recibe $75'000,000.00 como pago único, 

la retención será: 

Salario Mínimo General 

Pago Uoico 

Pensi6n Mensual seria 

$10,080 

$75'000,000 

·3 '363 ·ººº 
Pago Unico Art. 77 frac. III Ley de Impuesto Sobre le Renta 

Exento Anual 10,080 X 9 I 365 • 33'1f2,800 

Art. 85 Frac. l.R.l.S.R •. : 

Pensión Mensuel 

(-) Exento Mensual (10,080 X 9 I 30.4) 

3'363,000 

2'757,888 



Grava ble 

(-) Umit• Tnf•rior Art. 80 !..I.S.R. 

X Anlicable s/excP-dent~ 

(•)Cuota Fi1a 

( - ) 10% Salario H.inimo Acreditable 

• Tmpuesto CorresonndientP 

Art. 85 Frac. U R.l.S.R.: 

Cantidad ca¡o único 

~ Cantirlad oensión mensual 

• HesPs aue corresonnderia la Indemniz. 

Y lmpuesto mensual 

• RetPnci6n Total· 

605.112 

~ 
526.12Q 

_!..._!Q_ 

75'000,000 

3'3ñ1.000 

22. 3n 
24.330, 00 

~~i;Z~2~.22 

Tasa Efer-tiv~ 542.760 g 75'000.000 •. 724% 

52.613 

--1....W 
54.98? 

30.643 

.2::..m 

ARTICULO 84 REGLA.'iENTO DEL THPUESI'O SOBRE LA RENTA. CALCULO AJl'UAL, 

Frac. L 

Salario Hinimo General 10.080 

Nn de VecPs Exento _..!__2. 

Monto diario exento 90,720 

Ne. dias aue hay .;. fecha de retiro )' 31 D.~ 

Exento Proporcional del Ejercicio 33'112,800 

Pensi6n Anual 

(3 '363.000 X 12) 

2; del valor de lo exento 

Paoo Unica 

Mor.ta Exento 

40'356,000 

.82 os 
X 75'000.000 

61 '537 .soo 
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Frac. TI 

Paoo Unic.o 

Monto Exento 

Gravado 

Frac. 111 

Paoo Mensual 

Nº Meses del Año 

A Per"ibir en el Eierc.icio 

Exento en el tierricio (10.080 t 9 1365) 

r.ravAble Acumu1able 

Jubilac.i6n Grava ble Acumula ble 

Limite Tnferior Art. 141 

% ADlicable s/ex<".fl><iente 

Cuota Fi ia 

Impuesto 

10: Salario Mini DO Acredit.able Anual 

l•puesto a Retener 

Tasa Efectiva 290.048 8 7'241.200 • 4% 

frec. lV 

75'000,000 

- 61 '500,000 

13'500,000 

3'361,000 

12 

40'356.000 

33'112.800 

7'243.200 

7'243,200 

947. 796 

62q,540 

28.428 

657 ,968 

367 920 

GravAdo Frac. TI 13'500.0C>O 

Gravable Acumu1able 7'243.200 
6'256,800 

TaSJl Efectiva 4t 

Impuesto Sohre la Renta s/No acUftlUl&bles ---ª~ll~ 

Tmouesto R RetPner frac. ·111 290.0l&S 

Tmpuesto s/No ACumu1 a bles 

Total de T moucsto 

nif PrCnCiB R (;aroo O a fRVOr 

250.272 

540,320 

378.430 
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3.4. LA PREVISION SOCIAL COMO ESTRATEGIA FISCAL. 

Para concretar ln viR~o en c:apitulos antPriores. 

ee muestra en for•R prAc:tira ln~ henP.fir.inR cpua represenf"an 

las prestaciones de previsi6n social tanto para la empresa 

como para los trabajadores mismos, estableciendo uno estrategia 

fiscal que refleje en forma especifica la obtenci6n de los 

siguientes beneficios: 

Para la Empresa._Reducir su Carga Fiscal. 

Para los Trabajadores._ Elevar su Nivel Econ6mico 

Social. 

Para aplicar estas estrategias, nos ubicaremos dentro 

de una empresa cuya magnitud en cuanto a trabajadores es peque-

ña, y la llamaremos INDUSTRIAS BETE, S.A. DE C.V. y su domici

lio ser& el Distrito Federal. 

Esta empresa desea establecer un plan adecuado de 

previsi6n social que beneficie a los trabajadores y así misma, 

a partir del lQ de enero de 1990. Los datos siguientes muestran 

la situaci6n que guardan los salarios o.l 31 de diciembre de 

1989, mismo que servi~&n para proyectar dicho plan. 

Los sueldos se ven incrementados en funci6n lo 

que establece la ley en los porcientos que obliga la Comisi6n 
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Macional de Salarios Mínimos, se aplican en forma proporcional 

de acuerdo a escalas jerárquicas: las prestaciones con que 

actualmente cuenta esta empresa son las que obliga la ley 

(lMFONAVlT, IHSS, Vacacionea, Aguinaldos, etc.) 

El cuadro N.a. 1 mostrari la carga fiscal que le es 

poT r1 Pªiº de impuestos, y el costo real que por salarios 

realiza la empresa se refleja en el cuadro N~ 1-A. 



CUADL'O 1 

No. 

TRARA.f, 

SUl\A 

10 

11 

12 

13 ,. 
15 

16 

17 

18 

10 

20 

SUMA 

1DT4l. 

CARGA flSCAl. TP.ABA.JAOORES 

SALARIO 

DllRlO 

A DlC.89 

!'AL\RIO 

HPl"UAL 

A DlC. 89 

PERSONAL DE CtlSFlANZA ------------
66,000 l 'QB0,000 

65,000 1 ''1S0,000 

58,000 1'740,000 

56,'.>00 1 '695.()(X) 

óA,000 1 '320.000 

DEDUC.ClOSF.5 

TSPT t"455 

355,Q82 

374,587 

204,71:12 

217 ,6S? 

161,989 

rn.127 

91,716 

81,840 

79,723 

62.085 

32.500 CJ75.000 BS, 714 45,858 

'" 

~f.íO A 1MPACTO 

RFClBlR TMPQ~,JTI\'O 

E.~ %. 

1 '500.R"Jl 2!. 

1'483,70' 1• 
l ''J63,3iR ,., 
l '337,'lQS 21 

1 '09"l.926 17 

843.408 13 

20,9'>0 628.500 26,678 29.561 572.2f·l 

-~!~--------~!:.:~-----!~:.~!~---------!~.:2!~----~~.:Z~~------~------
361,450 lO'i:,()),\00 l '632,757 512,81fi 8'7S7.907 l'JJ¡~ ------------------------------------------------------------------
~~~~~-~!~!~~!~~ 

62,000 1 '8&0.000 3L.0, 382 87.481 l '412,135 21 

56.000 1'6&'!.000 271.982 79,017 1'379.CXll 21 

55,600 l 'bbR.000 2fo7 ,422 78.45-1 1 '322.12"' 21 
54,800 l 'ól,4,00Q 258.'.302 77,324 l 'JOB.374 20 

43,200 1 '29/í.000 155.2M 60.9";7 1 '079,i74 17 

31,300 93Q,OOQ 79,254 t.4.265 815.581 11 

20,800 624,000 26,228 21},')l,,Q %8,423 

20.700 621,000 2'i.92'J 29,20A 5úS.Rf1!. 

19.600 586,000 22.628 :!7.h"J(¡ 5]7.716 

18.500 555,000 1B.32R 26.104 WJ,')f,i.¡ 

16.500 l..C!5,000 12.12H '.:!"i,~ó\l lo')8,31t{I 

_!~~------ ---~~~!~------~.:.~'!L ________ !~:.!!~!- ---~~~:.~ ~~- --- --~- -----
~~~!~L _____ ~ ±~ :~ ~!~---~ ~~~~!~~~------ __ ~~.::~?_!~~~~-:.:::!..i_ .. _. __ 2 ~.:~: __ 

!!~: ~~~ ..... s;;: ~ :~ ! ~ ..... ~: !!~; ~~~-....... ! : '.:~ !:~~~-! ~:!::!~2 ! ......... ! ~! ~~ ~ .. 



rAOll,I, FTSC.t.1. ~l'H5\. 

rl~Hlkfl 1-·\ 

'º· c;1,L.\RtO CARGA 1-'lSC'.\L PARA LA rní'Rf.SA f.A5ID t.:t.!CJ !'!PACTO 
TR.\BU.. xr_~c;ti•L 11'!-'0SA\'IT. Tr.tSS. t: S/Rl"M\~. 2: S/S0.'1. S/SA.U.RIOS N<61T!'.O 

A DlC.89 El/ t 

1 14"11,(J)"i 99.Qf)() 301,3M 19.800 39.600 2'439,765 23 
l'"')O,(l()Cr 97 .sr.IO 2%.BOO 19.500 )Q ,OC(J 2't.02.~00 23 
1'<4Q,00ü R7 .or.(l 261..~)'l l7,4fl0 34.ROO 2'144 ,OlR 23 
1 'f,c¡~, ,()!JO i;.:.,750 2~7,99-S 16.9"'1 33,900 2'088.SSS 23 
i'1:.t1,l)lll'J ht.,oeú ~fJ0,411 13,200 ,6,•00 1 '626,511 23 

,_,~: ,'1-'l'I 4ts,7-'",t"l i.:08,4[1) 9,7So JQ,500 1 '201,400 23 
•,::!11, ~~-, !l,l.'.!5 "5,h61 1 •• 2~5 12,C..ifl. 774,441 23 
1,¡;.,,ptil¡ ll1,7·,u i.1,bOS h,1"iC 12,300 U.7 .sos 23 

10'<..)():S, ~(I(} ')t.S, 17S 1'659,571 109,035 218.070 13'435.351 

l 'RW"!,00) 1n,001 261,0QQ lR,600 17 ,200 2'291,eq9 23 

'" l '61<.ll,O'.lliJ ~!.,(Kfl 25S,703 16,BOO 13,600 2'070,103 23 

11 1·w~.r1f)(' 1"'1,41"() 2S1,Bii' l&,MO 13,160 2'05S,317 23 

" l 'r144,í.C1i.1 32,200 250,255 16,440 12,b.30 2'025,775 23 

ll t '2'16,•JiJO L~ 0 ¡,;t)) lCH.2':i9 12,%0 25,920 l' 596.939 23 

14 •111,,t)IÍj - ,Q~) 11.~,Q:?l ql390 18,700 1 '157 ,041 23 ,., &24.í(.kl ll,200 q4 ,9iS 6.2!.0 12.1.60 768.895 23 

"· f121,(,f)(l 31.0"i<.! q1..J21 6.210 1.'.'.t<:?O 765.201 23 

17 ;M.lJ'.l) 29.40'1 ~fJ.447 5.~&J 11.;60 724,537 23 

" 1~5.0()f) 27.7"..U S4,471 5.5SO 11.l()'J 683.873 23 

\11 4'15.(00 24,i<)O 75,342 4,'}'i{l q,900 609.9!.2 23 

::'l\ 4f15 ,OCX) n.r..o 70.777 4.bSO 9.300 572 ,977 23 -- ---------------------------------------------------------------------------
..::1"'\ 1 '"!' .","l),(<~J 11n,1'?'! ~'""92 ,f.l)q 124.1<,(J 2.:.5.700 }j"JZ~ • ..:.::;;; ., ----------------- ----------------- ----- -------------------------------------------
~nn.1 1 ;::~;~.;V.:.!::~~!~!~ .... ::~::.:.:!~' ...... :1~~?~~ ....... :~.:!!~-----····:~:l~~;~~----·~~---· 



273 

Como podemos observar el costo para la empresa que 

por sueldos realiza res4lta ser muy alto es decir el desembolso 

que por las prestaciones e icpuestos efect6a, representa un 

23%, el cual no es deducible en su totalidad ya que sabemos 

que las cuotas obreras del Seguro Social por personas que 

ganan más del salario m!nimo no son deducibles, esta partida 

representa aproximadaoente un 4'! del total desembolsado, la 

misma situación se observa con los trabajadores, claro que 

e ello~ los debemos analizar en cuanto a que cantidad perciben 

neta de su sueldo pactado; esta disminuci6n representa un 

18% del sueldC? pactado en forma promedio, esto aunado a la 

phrdida que sufren por los efectos inflacionarios, veoos que 

neto le quedará entre un 121 de su sueldo. 

lNDUSHlAS BETE, S. A. DE C.V. pretende otorgar con 

motivo de revisi6n del Contrato Colectivo de Trabajo un incre

mento Salarial del 301 y consciente del impacto que traería 

consigo dicho incremento en forma directo al sueldo es por 

lo que nos ha solicitado se le indiq~e la forma más provechosa 

para ambes partes. 

En seguida se mostrará ~1 afecto impositivo que trae

r !a consigo el otorger este incremento en la fvrma que maneja 

actualJnente tanto pera los trabajadores como para la empresa 

misma, cuadros 2-A mismos que posteriormente servirAn 

pare lieñalar las ventajas al otorgar prestaciones de previsi6n 

social. 



la carga impositiva reflejaría en forme global el 

aisao deterioro que en diciembre de 1989, esto seria loa resul

tados que se manejarían en caso de seguir su política de suel

dos Yigentes a 1989. 



CUADRO 2 

No. 
TRAHl 1 

10 

ti 

¡; 

SL"U 

TOTAL 

CARCA Fl SCAL Tl!ABA.JAOOR 
:'7' 

SAURIO TSCRDiDflU SAUKIO DWJCCION'FS NCTO A fHPAC'IU 
!'IDlc:;t.:AL SA1.ARIAL HDISUAL !SPT tHSS Rf'CtBIR I!iroSITl\'O 
A DlC.J:l9 30% A Dit.90 ~: 

~~~~~~-~~-~_u~ 

l'Q80.[()(J S94,00J 2'S74.000 S78,500 121,06b l '874.,J.4 " l '9\0,000 5.;S,000 2' 5)') .000 59S.4Q3 llQ,231 1'820.276 28 

1 '740.00) 522,0CO 2'2b2.000 4CJ9.943 106,3Ql l '655.666 27 

l 't.9~+.0",'(J 508.500 2'203.')()J 479,468 103.639 1 '620.393 26 

l' 320.0CO 396.00'J l '716.000 275.200 BO, 710 l '357.090 21 

íf7'i,O')() 2Q2.SOJ 1'267,VWJ 11~.530 sq.616 1'066.3S/. 16 

ti2s.S1Y) lb.:i.sso sn.oso ss.so1 38.429 122.s20 12 

---~!?:.'!:!!. ____ !~!..~---------2~_.:~---~~!~---~~---2~e~~----
14'174,SSO 2'619,7~3 !Xi6,b86 10'R2R.lll ,, 

t'E"~SAL <.;J~[ll0l.17J.00 ------------------ ----
l'~.[11) 55-9,flf~J 2'41FLOOJ 523.900 113.728 1•1so.1n 26 

l 'fr::t.1,f:t)í,I 5N.001 2'1R4.0JO 442,000 Hl2. 722 l '6)Q,278 25 

1'&68,f.••' ~.400 2'168,:000 436.540 101.989 l '629,671 2~ 

l·&i.1.,0.··, :OQJ,200 2'137.200 425.62í') 100.521 l '611.059 25 

1 '2Qf1,0'J(I 11i8,800 1'6.84.800 267 ,2RO 7Q,243 l '336.277 21 

'))Q,01')1 2"'1.i'OO l '220,7()1 127 ,BJn 57.fü l '03~.:.Sf, 15 

t1~:..r¡-.·1 1.<:<.1.2rrr1 811.200 54.807 3R,1S4 719.239 JJ 

621,COO 1%.Y'(l 807.Jr)) ';.!.,14!. 37 .9il 715.105 ll 

5'5,(Y..1.) 176,400 7&t..400 46.851 35.95:? 681 .597 JJ 

"i"i"i.f'n) lY..CJ>(I !:?l.~t'a J'J.:O~S JJ.;J'.) o.:.o.w; lú 

t/.i'l,CXYJ 148,)l'(J ~J.SCQ 28,178 30,:?66 585.0':'ob 

--~.:~!? ____ !~~:~--------~:.~~-----~~:!I~---!~;'.:~~----~~!;~~------~---
1r4Js,ocu 1'7l0,SOO 16'165,500 1•:.10.9S6 7b0.327 12·934,1s1 20 ----------------------------------------------------·-·------------



CARCA rI SCAL ~ESA 

CUADRO 2-A 

lilo, ~ SAU~.10 CARCA nSCA.l. PAIA U DiPRESA CASTO NETO l!1PACTO 
TRABA. T. KDtSUAL lMFOfíAVJT H<SS 1% S/U1il"H 2% S/Na1 S/SAURIOS IMPOSITJ\'OS 

DiE. 90 

PtllSONAL Dt CD!fflA.."'7..A 

2'574.0CXl 129.700 391.i75 25,740 

2'535.00J 126,750 385,839 25.3".0 

2 1 262,0CK) 113.100 344,2R7 22,620 

2 1 201,503 110,175 335.383 22.015 

1'716.COJ 85.EOJ 261.184 17.160 

1'267,SOO 63.375 192,920 12.675 

s1-; .oS-O .:.v.ss:; l;.:..35'9 s.1il 

Sl,4RO 

S0. 700 

45.240 

44,070 

34,320 

25.350 

16.J.42 

3'171.M'i 

3'123.639 

2'787.2'7 

2'715,163 

2'114 ,464 

1 '561,?:X. 

l '006. '75 

DI 1 

23 
23 

21 

23 

23 

21 

23 

799,500.:.o._ __ 3~·~··~'~'-"1~21~·.:..::688 7.995 ___ _!_~~-~--------~---
c;.lJMA 14'174,550 708.7282'157.435 141.74b 23 

• 
10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

2'418.0CO 

2'184.00J 

2'168.400 

2'137.200 

l '684,BOJ 

l '220,700 

811,200 

807 ,300 

76&,400 

721.500 

604 ,500 

120,9(() 368.031 

109.:::oo JJ2.416 

108.4~ 330,041 

106.660 325.29, 

S4.240 256,435 

61,035 185, 797 

40,560 12),l.69 

40,365 122.875 

38,220 llb.345 

36,075 109.816 

24.180 

21.B40 

21.684 

:t.372 

16,S48 

12.207 

8,112 

8.073 

7.644 

7.215 

ú,045 

48,JbO 

43.&80 

1.3,368 

42,744 

33,696 

llr.,414 

l6.22'i 

16,146 

15.288 

l4,4Jfl 

l:?.090 

2'979,l.71 

:!'IJ91.136 

2'671.913 

2'613,4h8 

2'076,0lQ 

l'S04.153 

rm,~,úS 

994,7'"iq 

ql.} .hl17 

889.0Jh 

n:.?:!. 
744.·~ 

21 

21 

21 

21 

21 

21 ,, 
23 

23 

SllMJ. 16'165,500 808,275 2'4ffi,469 161.655 nJ,310 19'919,209 21 ---------------------------------------------------------------------
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Oespu6s de observar todo lo anterior se plantea a 

INDUSTRIAS BETE, S.A. DE C.V. una estrategia fiscal que cumpla 

los prop6sitoa que de ella se ea~eran. 

Presentaci6n del Plan: 

Es importante resaltar que este plan de previsión 

social requerirA de controles administrativos para que funcione 

adecuada•ente, estos controles servirán para cubrir todos 

los requisitos de deducibilidad que el respecto señale la Ley 

de !apuesto Sobre la Renta y su Regla•ento. 

El Plan de previsi6n social consiste en otorgar el 

ya mencionado 30% de incremento salarial de tal manera que 

la carga f iacal y el deterioro de la moneda no merme el poder 

adquisitivo del trabajador. 

Para tales efectos el plan consistirá en establecer 

las siguientes prestaciones de previsi6o social: 

1) fondo de Ahorro. Donde la empresa otorgar& un 13% 

del sueldo no~inal de cada trabajador aportando éste una canti

dad igual. 

2) Ayuda para Despensas. Mediante el sistema de vales 

de despensa. cuyo beneíic.io neto ser6 del 10% del salario 



278 

nominal de los trabajadores; 3% para fos ·:de 'c-on~~·anza y 7% 

fara loa sindicalizados y el costo se distribuirA· de la si

guiente manera: 

a) La empresa aportarA un 09% del sueldo nominal 

de cada trabajador sindicalizado. 

b) El trabajador aportar& un 2% de su sueldo nominal. 

e) Para trabajadores de confianza 3% neto, aportando 

5% la empresa 2% el trabajador. 

3) Becas para lostrabajadores o sus hijos dnicamente. 

Esta prestaci6n se otorgará hasta por un monto equivalente 

al 8% de su sueldo nominal· pare los trabajadores de confianza 

y un 4'% para los sindicalizados en cuyo caso cada trabajador 

aportarA el 1: de ~u sueldo nominal. 

4) Seguros. Este opci6n será"unicamente por el concep

to de vida de los trabajadores, costo que absorberá la empresa 

a raz6n de S 70,000.000 mensuales por cada uno. 

5) Sueldos. Se incrementará al sueldo vigente de 

1989 el equivalente al 7%. 
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RESUMEN, 

DE CONFIANZA SINDICALIZADOS 

FONDO DE AHORRO 13l 13% 

AYUDA PARA DESPENSA NETO 3% 7% 

BECAS EDUCACIONALES NETO 7% 3% 

SUELDO NOMINAL 7% 7% ---------
TOTAL INCREMENTO .m ... ..m .... 
SEGURO DE VIDA $70,000 $70,000 

EL cuadro n6mero 34mostraró el efecto fiscal y econ6-

mico de los trab·ajadorcs con este tipo de prestaciones. 



CUADRO 3 EFECTO FISCAL y ECONOMJCO DE LOS 'TRABA lADORES. 

So. SALAPIO TSCR™E.\'TO SALJJUD llllUOOOS 'LIOA fQill'.) •~U m::.<S $IU{) POC!TCirn m•. IEGJ/,L SAUR1AL !M:.<ll IS'!' 1)'{;S m.vlSlOi F.!DlllR >1[Fl{) lE'm&. =· VIJ>, "-'EfA 'iFJ.8\. 
A tlC.~ ~ !UlJJ. 

!'JP!~o~-~~~ 

1'9.D,UD U\,OOJ 2'll8,(í[l t.\q,uo '1l.6'6 b3.5'X3 1'536.:J<'. 275.418 105,9)) lfil.J.ffi 71'.l.UJJ 2'157 .122 
i'c;rJ),cro i:>;,"1) 2'C&'>.3Xl @.'{15 <Jl.D'> 62.595 1'517.t9:'.o 2n.2.:.s let..r.:. !fh.'W "X>.OD 2'L'n,::Flo 
1'71/'l,f(() 121.!!Xl l'flll.RD 329.0:U 87.Sffi 55.~ l'~.1U3 Z/.2.034 9'.l,tro llJ3.l):.4 71'.l,ClD 1'~3.216 
l 'tAS.crn UB.6~ l'Bl.3.69) 312.318 B5.l!l S:.,410 1'~1.559 2.15.77~ "'·® 145,Gn JO.cm l'Y..'13,:'"q 
l'U-1,i:tl) rr...!JJJ 1'4U.4'1) 178.i'.::8 t'.6.431 42,372 1'124.f.rN !B1.fil2 JO.b:l'l Ul.'1l2 JO.ero 1'"1l2.CliJ 

Cf¡'),(O) fi!.m 1 '('t.').25() ~.2~ó IA.(li6 31.~.E 't'f!.62Q 135.h.D 52.lú3 "'·"" 71'.l.ClD l'lR.875 
~51) 43,(J.}S 672.4~ ~.w 3l.6J) 20,175 ':iil,$1 87.4~ :n.02S 53.i'ID ~.ro:t ff'b.7U 
6.15.cm l.),(00 6~.Cf.O 29.lill )).Cfü 11~."1!..2 S77.i24 85.~i.7 32.9'.n ':;2,b=W 70.a:o f:l.lS,BlB 

- ----- -- -- --- --- -- - ------ -- --- --- -- -------- ----- ----- --- -------- -- --- ------ --- ------ ------- --- -- -
8' 1l31'.~i2 l '516.67B 5Y..:rn 91},)J) 5ffl.UJJ 12')"\1,:91 

q l'M.CIIl l)).2.0 l'CJ:O.:IO 374,170 9'.l,..,,. :n.~ l'~.717 Z"-i3.7lb l~.ll8 79.ffB >),UJJ 2'Cff.l,lf:Q 
10 l'fil'.l.UJJ U7.fffi 1'797.Wl J:<>.7ffi 85.51-S 53.92'3 1'151.:Y..:. 233.fi:6 lfil.f't\'.. n.9::J:< JO.UJJ 1'8E,1'U) 
u 1 'ft.rl.crn 116.ití) l'is.' •. 7(í) XC.2!:.b 83.~ 51.":.:.J 1'~5.017 232.019 UO.b.'.::8 n.ro 1!l.ClD 1'879.™ 
12 l'f4,/.,0JJ lli.CBJ i •1si;i.rro m.:zi'Y 82.TJi "i:-.m 1·m.m ::::28.Fffi !.$.317 i\).Jl) JO.UJJ 1'8')7.6~3 
13 1 ':9J,(f[} CJJ.i.D l":tf:i,7.fl liO.~ 65.2Z3 'l.lil' l'lfTl.355 uo.:;4 1:4.fDS .;;,® 70.CXO l ")J1.QJ2 

14 !TP.cro 65.ITl 1'0)!..m 5i,i'W 4i,'8J l.J.142 RJ'.L62.S UJ.615 C/J.4~- ¿¡"},}?=l 1!l.ClD 1'1Xl.SS5 
15 624.CIX' l.),{B) f:f:i?.UU )),% '.ll.UA Jl.fill 'RS.ó'íl f<>,l<ll w.cm ;)).:U? JO.UJJ 8:9.::kó 
16 h.'!1.'m 4),470 ft:A.47'0 )),275 11.253 lQ,Q).!. '-BJ.<re ff),)31 91.Ell?. ~i.i":R J0.(\1) !!15.rn 
17 •a;.a:n l.l.lf'íl ó..~.ltíJ Ji.i:..:. :!'1.5'?2 \P.,Q\'. 0:..5.3.~ ?'.J ,?Ql ,.(!,~:. 25.Hú 70.(JJJ 7Sl.51J 
18 '"i"i5.an 'E.fffl "R'J.!f:fl n.m '2'1.qJl 17.8.!6 e,·1}.,E:f:J) 7;,:.,,11 5J . .:..:. - 2..'.7e.¿ 7'0,(0) t!A.m 
10 w...an >...6').) 5:!0.fól 16.XJJ 2!..912 \'l.EQ"l :.TJ.ff,5 w.s~-~ 47,lt.A 21.l.lf"i JO.CID 679,76'i 
Jj l.óS.CllJ 32.S'j,J !A7,5.:(1 l),;AJ Z3.!JP l!.,Q'17 :..:..e,,Qfl (i.,(l',! U.,731 14.(fP 10.ar, 645.{.07 

-- --- ------ - ---- ----- --- -------- ------ --- ---- --- ---- --------- -- ----- --- -- ----------- -- --- -- -- ------
SUM.l U'l.1\lf.O 5'0.4':0 lJ'JJ5.4'fl l'i.i7í.crs 6~.ECP 1'11.lóS l(l'f('li,)51 l'n:l,i!O 1 '197,kQ\ S32.2.17 E-'J"\,Cl)) 14'~.?:A 

27'4:it..2ffi 
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Comparando los resultados que se muestran en los 

cuaros 2 y 3 se observa mAs claramente los beneficios econ6mi

cos de establecer estas prestaciones; pongamos como ejemplo 

al trabajador M~ 11. 

Si se le hubiere otorgado el 30%. de incremento en 

forma directa a su sueldo ya vimos que tendria una phrdida 

en su poder adquisitivo equivalente al 9'1 mensual, sin embar

go al otorgar el mismo incremento salarial considerando pres

taciones de prev1s16n social, el re6ultado es totalmente dis

tinto pues se incrementa su poder adquisitivo en un 11% men

sual, y este resultado se da sin incluir lo referente al desem

bolso que realiza la empi:esa por concepto de seguro de vida 

que lo aumenta todavia más. 

Si analizamos a cada uno de los trabajadores de con

fianza como a los sindicalizedoe encontremos que le recupera

ci6n de su poder adquisitivo estará en funci6n a los ingresos 

que estos tengeo. (A mayor ingreso· mayor carga impositiva 

principio Je los i~pucntos). 

Esta recuperaci6n que el trabajador tendrá en su 

econoraia familiar, repercute t!n el ente que lo emplea por 

tal motivo se obliga a pagar por los servicios del primero; 

nhora bien en INDUSTRIAS BETE, S.A. DE C.V. tenemos que con 

la aplicaci6n correcta y adecuada del citado plan de previsi6n 
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social también, obtendr6 beneficios palpables a corto plazo, 

como son: Incremento sus gastos disminuyendo la base sobre 

la que se determinan los impuestos a su cargo co•o empreaa. 

La raz6a de incrementar sus gastos por salarios, 

aplicando nuestro plan disminuye la carga fiscal que por el 

aismo concepto tiene la obligaci6n de cubrir. El trabajador 

al sentir que su situaci6n econ6mica no es precaria, )"a no 

tendrA tanta necesidad de buscar otras fuentes de ingresos 

7 se concentrar& en la que tiene actualmente. 

Se puede citar otras ventajas no tan sobresalientes 

por este raz6n no queda más que mostrar estos efectos al apli

car el incremento a trav~s de este tipo de prestaciones. 

EL cuadro 4 señala en una íorma muy representativa 

coao se reduce la carga fiscal 7 a la vez se incrementan los 

gastos. 



REDl'CCtoS DI: CARr.A t'lSCAL PARA 1 .\ t-:~rRESA, 

CL'ADRO .:. 

No. SALARTO CARGA FI~CAL rARA LA EMPRESA SUMA FONDO Al'l"OA BECAS SEGURO CASTO 
TRAS. !'€OS:.:At ISfC..,WlT l!'tS~ ~ SIR~. 2t5/NC!'I. AHORRO O~PESS. El>l.'CA. \'T DA !'IETO/S 

E:'\E. 20 Sl!Et.ro.S 

PERSOS>il DE COSrtASZA 

2' I !S,bUú lv'), 'J'):} n~.!t-t 2l.1S6 42,37Z 2'&10,S49 27'i,418 6J, 5>9 148, 302 iO,COJ 3'167,!m 
2'086,SOO 104,J:?S Jl< ,576 20,865 41,no 2'5;"'0,996 21t.:.:.s 6:. 'jq') l~IJ,055 70,0(X) 3'13:),~l 
1 '861,BOO 93,CN.0 283, 37~ 18,61S 37,236 2'29!.,119 242,014 55,SS'o 130,32b 10,LVJ >'n:.m 
t'Bl1,6SO <>0.683 276,0l.6 18.137 36,273 2 '234, 769 235, 775 54,lilO 126,956 70,0JO 2'721.91) 
1 '41:,400 i0,6:::0 214,974 14,124 28,248 l '740,366 183.6n 42,372 IJS,SbS 70,000 2'135.218 
l'0-:.3,250 ">2.163 158, 788 10,433 20,866 1'285,500 135,623 31.298 i'J,028 70,(()0 1'%,IPI 

672,l.95 ]).6~5 102,35i 6, 725 13,450 528,652 87 ,l,2l. 20, liS .:.:-,015 i0,000 l '05J.:tl> 

---~:~:.~~----~~!~~---!~!!~--------~!~! ____ !~!!~!------~l~!~~----~~!~~~-----!~!z:: ____ ~~!~~----Z~.!~--~~OE:..;-~ 

9 
10 
11 

" IJ 

" 15 
lo 
11 
IM 
¡Q 

2Ll 

P,IBSQShk..2.1~ 

l 'q90,::'.00 99,SlO 302,918 19,90:? 39,004 
1'797,600 ~Q.SBO 273,6().!. 17,976 J5,952 
l'';'Sf.,760 89,238 271,b!.9 17,848 35,695 
1'759,080 87,954 267,7l..t 17,591 35,182 
l '3%, 7;::0 69,336 211.0IJ!, 13,867 'n, 734 
t'OQl.,730 so,231 ts:,925 10,ot.1 20.094 

t67,6SO JJ,),84 IOl,62l. 6,677 1),354 
664,470 33.224 101, 136 6,645 13,290 
b29,l&O )1,4S8 95,7&1 6,292 12,SSi. 
593,S~ 29,69J 90, '}87 5,939 11,878 
s:zc;,6YJ 26,453 ao,6t5 s,291 to, 591. 
"':11,))0 :.:..s:-s :~. 7'\f) 4,976 9,952 

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

2'k52,3J.:. 258,726 139,314 59,706 70,00 2'l}l},(B) 
2·21s,012 233,688 12s,sn 53,928 10.WJ 2'<n3,® 
:?'199,190 232,019 l24.933 53,Sl.J 70,00J 2'67"J,ffi$ 
2'167,548 226,600 123.136 52,772 70,00'J 2'642,llS 
1'708,723 1S0,27t. 97,070 41,602 70,000 :?'f.J:{l,(JJ) 
1 'H3,033 130.615 70,331 30, 142 70,000 l'W,121 

H:Z.2, 719 !16, 798 1..6, 738 20, ¡J)J 70,000 l '~.:95 
e1s,16s B6.1s1 4&,s11 t9,9J4 10,000 1'cx.1.m 
775,255 81, 791 44,0:.1 18,875 70,000 9fF,'b2 
i31,747 77,201 41.570 17,816 7Q,Q(X} 913,134 
652,639 68,855 :37.076 15,890 iQ,000 S:.:.,li.iJ 
613,086 64,682 Jl..,829 ll.,927 70,COO 797.524 ------------------------------------------------

$.\~ I3'JOS,4JO 665,275 to:?S.156 133.057 266,llJ 16'395,051 1'729.710 931,jtjj J:j9,lú:i 8!.~,')'XI ~·:.q:.;JJ) -------------- -- ---- ---- --------------------------------------------------------------------------------------
lUtAL..'4''17:!,195 1'248,Ul.:0 '.!800,891 30'770,S76 '.f2t.6,JSS 1"281.387 1'215,839 1'400,000 "J7'914,!RJ 



Si se hubiese 11ol1c.ado el 30'.t dirrc.to como se 111urstra 

que !Ion inherentes a los salarios equi'o'alentes a: 

Sueldos 

Impuestos J CuotBS 

Obligatorias 

10'3t.0,05"0 

7'045,110 

Aplicando la opci6n seft1tlada 

para 1990 eer6. (c.uadro 4). 

Sueldos 

Con Prest.aciones 

Sueldo Sruto-

Carga Fiscal 

Impuestos y Cuot.as 

24'972.195 

"_!:!~~.!~~~-
32'115.809 

5'798,681 

100! 

231 

el plan. de sueldos 

161 

Se observa la diferencia entn~ una opci6n y otra 

equivalente a un 5'.t en la carga Ci.scal, berieficio que se putode 

canalizar hacia otras necesidades que tengn -10 e1Rpresa. 

Por ú l ti 1110 p11ra determinar \c.s ¡a.o¡tos deduc i b l 1~~ 

abucarel!lus a lo establt'.Cidu efl ... 1 <.irt. 20 del Rcglament" 

de la Ley del llDPUL-slo Sobre la Renta, t¡Ue indica qul' rn ~u 

frac. 11 el proccd11r1iento para deter1111n1;u los t¡.tslu!t dc~uc1'-l••o;. 

cuando haya trabnJ.1dorrs de confi1H•z.a y "ln'11c~H7a•!u5, dt·t1:r-



Si se hub1ese aolic.Bdo el 30% directo como se 111uc,>stra 

"" el c-uadr'o 2 tendriomo9- un11 h1u1.e 11Rt'R rRlr11lRr 1011 im1111r1'1to,. 

que son inherentes a los salarios equivalentes 

Sueldos 

Impuestos y Cu_ota6 

Obligatorias 

'30'340,0SO 10111 

plan. __ -~e sueldus 

-~~; __ 
100'.t 

181 

opcibn .. J otro 

e qui v&'ien t·~ .-.:, .-~ri . .-_51 :~~ ia _ ~~·r8~· -íisC~ ~. · .. bene_f ~e i~. que; S~ ru'-'dc 

canalizar hacia otras. nec'esido.des é¡ue tens-n ln .emprCso-.~ 

Por último pnra deteroiinar los ga~tos dedu(Ú1\f'!; 

abucaremua n to estahlccido en el ;1r~ •. 20 dt>l Rcgl1uaentn 

de la Ley del lm¡1uesto Subre In Re"nta, ·"ue_· t11dica que rn i.u 

frac. 11- el prac.l'_di~ii:nto __ parn dcterlRinÚ~. l~s _Kd_s_tur. dl'd11ct'1l1• .. 

c.unndo haya t.rabajndores deo cunfhti~u :J-·Rj~~-d-~c.a"ff~·,ulOS·, d1•ll·r-



ll1naremos un c.ociente de los g3i.tos de previs16n soci1tl de 

c•ila grupo ·entt"e los sue:ldos de los Misao11. Pnro. verificar 

que el plan es adecuado en cuanto a la deducibi ltdad de todos 

co111ponentes aplicaremos esta disposici6n tomando los datos 

que proporc.ionu el cuadro 5 en forma enual. 



CTAORO 5 PLAN. AHUALIZADO PARA LOS TRABAJADORES 

s· SAU.RID 1990 o E D \Je e I o NE s HETO FO!iOO BECAS 
f.OCCAC. 

SEGURO l'EP.ctrcrns 
"'."~,\fi. PROY!:CHOO lSi'T I:lSS PREVIS. RECIBID. AHOJiRO \'IDA SOA TIIAR. 

9 
10 
11 
i: 
11 
14 
15 
lb 
17 
1:5 
¡q ,, 

f~~W!!~Lº~-w~n~g~ 

2:5'423.:ro s·~.us 1•1qs,752 'lfillJh IS'435,b34 J'3ll,mti 1'211,100 2•an,!fD &D.OD 2~·oos.(l6 
15'o:B,CI.D 4'~,293 l'i7,632 751,lllJ l8'214,9D 3'~.9:'JJ 1'251,'XU 2'0l3,00 S!iJ,CID 25'~1..~:!J.ll 
Z!':Y.l,ff.O 3'~,5~ l'fffi,&b 6itl,2'8 lb'ffi9,f178 2'set.,ll:S 1'117,CID 1'797,328 g,:.{),(ll) 23':.IS.j'():, 

~:::~ ~:i~:~ l'~:~ ii:: ~:::ii; ~:~:~ l'~:: ~:~;;~ ~:~ i~:~:~~ 
i2·w~.m1 l'LTi,Effl ~fl3.816 37S.5'Xl 10'4:?:3,755 1'627,476 615,cn, i•cm,m s:(l,OD I!..'51B.'Xl7 
s'CYfl,{C'./) J1:.,51q 37'1,W 2t..:?.,Cffl 1•on,7fü l'M,ce3 "1J,"ID r1.s.~íl tw:1.no in•uu,ru 

_,_.~:fl:~-----:~..:~-----~..:~1: __ ~..:~-----~·~_.~---1~~~~----~:~--------6:1-·!-:9 _____ ~!.~~------~~·-r:1~--

PERSONAL SPiDlf.A! lZAOO ----- ----- - -- -- ---
ZJ'~.un l..'l....."'-l,8]3 l '1:3,JY. 7tb.4n li''S.52,ffll 3'HY.,7U 2'HA,t..16 
ZJ'5n,JJJ )'{BJ,916 J'ct.ll,57(, t;.7,l'ti lti'Zl6,570 2'Eft.,Zil 1'9i.l,ll'B 
21'417,13) 3'6:1J,CJ.J) l'm7,XS &:.2.Sll. lfi'll(),:<ffi z·¡s:..~ l'Cfl7,Sl:• 
21·1~.<.W )'519,1..}'.. ~.g¡,,¡. &33,2!1) l")'Q"iJ,ru 2'74.:1,100 l'm,ff). 

95';.~ e<il,0:0 24'ff?2,!.l.l 
fl~.~ s.:.o.an 22'f':t.'j,(F-
d'ii,tffi 8'0,ITD 22·~.732. 
841o,3t/1 S!i),{lU :::!·~:,\m 

lb'&'i),~ :;!\)h,;.E. 7=l'2.ó7ó !µJ,2].q l3'3U,lil. 2'163.~ 1'1A7,fif) (-65,6:!8 f3.'.(),UD lb,t,79,00 
U'.Y:.6.7ffl 1·~.:~ 'i'ii.117: :tu.xu l0'{17),70) 1·~1.:m l 'lBS,U1 !F..!,'!!rl 5t:1;,an ll..'(F,1,l/_i1 
S'Cll.2,lh1 '\'._(!,~ J7ó,!W3 2UJ.~ i'fr:J3.0D l'rt.1,576 7'-1,(112 DJ,l.BM Blil,QlJ 9'QS1,l)'i 
';"'/,3,&'(.'! :ViJ.!JJ.! 37),Q);i ""·""' b'Q:'JJ,'.m l'O.lb,"'~ 717,f.:!4 '11".~ "'l',CW q'CTR,t..:,;:-
7'SlR,92J m.:-:n 35S.10:. ;!26,493 &'647.~ <'Rl..4'12 6~1.!.ff' l.11,CJ:Q ;;t,(),(OJ 9'4:'{1,'>"IL• 
7'U6,Z:O .!l'S,J:.." 135.17:! 11.J,7!'.1, t.·~~ . .:r.:, Q:'b,412 (l.:ol,)>. ~.(1..-l ~"'.(([\ "''ffil,i'l.8 
f,')S5,tm 2.Jl ,Jll '..'9:3,Ci..:.. irn,674 i'(&..874 F:.Yo.:W m,m; ~.ZJ: &:.o.cm R'l57,F. 
'j'Qitl.ffJ) I~.~ _!il.!\!4 l:'Q,lL'i S''..'t.7.~ 77ó,lf'A 53'7.)'J) ::..'l3.R2.:. s.'4),(ID 7'7U),Z::X, 

127'2.:.5,a-q :_IO'i:'b, "iJJ 14 ·~¡m ii8'8:E,:OS 



e o N e ~ P T o 

Partidas de Previsi6n 

Soc.ial 

Sueldos 

Factor de Deducibilidad 

TRABAJADORES 

DE CONFIANZA SINDICALIZAD0$ 

43'120,044 51. 593 ,016 

311 32'.t 

287 

TOTAL 

94'713,060 

32% 

Se2ún la fracción 11 del art.. 20 del Re¡.I.me:ito de 

la LeJ del Imouesto Sobre la Renta si el factor o nnrcentaJe 

de nrevisi6n Aocial es mayor nRra los trahRiRrlnree RinrlicRli~a-

dos entonces la nRrtirlR rle nrevi~i6n ROr.iRl rlP lo~ trahRiArlorP~ 

de confianza será deducible en sU totalidad. 

En lo que toca a los ingresos exentos psra laS perso

nas físicas, también será neceserio determinar de acuerdo al 

art. 77 último párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta 

y que limita los ingresos de previsión Social a "siente veces 

el salario mínimo de la zona econ6mica del contribuyente eleva-

do al afio''. Esto se interpreta de la siguiente manera: 

SALARIO MINIHO GENERAL DE LA ZONA ECONOHICA $10 ,080 

10,080 I 365 ·3'679,200 

3'679,200 X 7 • 25'754,400 
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$25'745,400. oer' la li•itante. El art. 80 del Reglaaento 

de la Ler del !•puesto Sobre la lenta indica la •ec6nica para 

deterainar eate tipo de ingresos exento&, cabe aei\alat que 

loa trabajadores de esta e•preaa con excepción del No. 1 caen 

en lo eatablecido en au frac. I. esto quiere decir, que aeg'Ún 

loa dato• que nos muestra el cuadro 5, loa trabajadores obten

dr¡n ingresos por salarios aenorea a esta liaitante, razón 

por la cual todos loa ingresos que por previsión social obten

gan estarAn e~entos de este iapuesto. 

Otro requisito que eeftala la aiaaa ley del I.S.R •• 

ea que debe haber cuando meno• un 75% de los trabajadores 

participando en dichas p~eatacionea, eato se cumple, 711 que 

según con la ecpresa este fue aceptado por el 100% de los 

trabajadores. El último requisito general para que laa 

prestaciones de previsi6n 1ocial sean deducibles 1er6 la de 

presentar por escrito todoa es~oa planes y el de aviaar cuando 

aenos con 30 días de anticip~c16n la i•plantaci6n de los 

mismos. 
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CONCLUSIONES. 

A través del desarrollo del tema nos damos cuenta 

de la iraportancia que tienen las prestt.:cionea de previsión 

social no s61o para el trabajador la empresa, pues afecta 

e la sociedad en general ya que se busca mejorar el nivel 

econ6mico de los trabajadores para que f:stas personas tengan 

más ánimo de progresar, mejor nutridas y conscientes de la 

situación que afecta el pRis donde viven tratar por medio 

de su trabajo y ejemplo ha~ia sus hijos, de sacarlo adelante 

para las futuras generaciones; tambihn de que el empreaario 

aporte no s6lo con el pago de sus impuestos a este objetivo, 

sino que se presenta una. compensación en este caso pues al 

tiempo que el trabajador recibe mayores prestaciones el patr6n 

no paga más impuesto por l!.llo y éstos gastos son totalmente 

deducibles. 

Una de las prestaciones más difundidas y efectiva 

es la de fondo de ahorro, pues tiene gran flexibilidad en 

su manejo, yo que se presenta como un sobre sueldo, y que 

tie11e la ventaja de obtenerse en forma de préstamos con inte

reses previamente acordados o no: inventir el remanente 

hacer el reparto al final izar el año. Otra ventaja que tiene 

éste fondo de ahorro es cuando el trabajador se retira de 

In empr~Pe, porque edel!lás de lo que le correspoude por Ley, 

se le entrega su fondo de ahorro y no queda desamparudo míen-
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tras encuentra otra fuente de ingresos para aubsiatir. 

Loa •alea de despensa co•o loa de comida, hao deaper

tado gran pol'•ica entre las autoridades f iacales pues preten

den no hacerlos deducibles¡ alegando que forman parte del 

sueldo del trabajador que los recibe; por fortuna no han logra

do tener baeea suficientes para que desaparezcan de 6ste tipo 

de planea. A.deaAs aoa de gran ayuda para el conauao diario 

del trabajador y su fa•ilia pues no aer•a su sueldo, y le 

peraite adquirir productos de •ejor calidad gran variedad 

en auper•ercados en una foras auy c6moda. 

Kencionemoa loa vales de gasolina que son aceptados 

J& en la mayo ria de las gasoliner18$ de la República Mexicana 1 

permiten llevar un control a6s efectivo del kilometraje. 

Para tal efecto existen empresas que se dedican especial•ente 

a hacer lo contrataci6n distribuci6n de éste tipo de vales. 

Existen los seguroa de vida, ayuda para transporte 

para el desarrollo de actividades sociales y cultura lea, 

algunas eapreaas forman sus propias asociaciones y aai recibir 

sus beneficios. 

Por otra psrte tenemos laa prestacione• que otorgan 

el !.M.S.S. que ayudado por organismo co•o la Cruz Roja, Centro 

de Salud, etc., se preocupa por la salud de la poblaci6n1 te 
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otorga a ésta un servicio genet al: en muchas de sus áreas 

es magnifico, muy deficiente en otras¡ pero poco a poco va 

cubriendo el objetivo principal de dar atenci6n médica o quien 

lo necesite. Su funci6n seria más efectiva si su administra

ción fuese más iotep,ra, confiamos que 101trar esto también 

sea otro de sus objetivos prioritarios, sobre todo por la 

gran labor social que tiene a cuestas. 

Para recibir los beneficios de esta Institución como 

son: servicios médicos, pensiones, jubilaciones es necesario 

cumplir con los trAmites requeridos por éste; e.abe señalar 

que en cuanto a grados de riesgo, cuotas y p,rupos de cotiza-

ci6n se han mantenido fijos los porcentaies hasta diciembre 

de 1988; a partir de 1989 aument6 el porcentaje de las cuotas 

obrero-patronales, y los Rrupos de cotizaci6n en vez de clasi

ficaree por letras del alfabeto, serán ahora: 

O para sueldos fijos. 

para sueldos variables. 

2 para sueldos mixtos. 

Adem&s que se presentarán avisos de modificaci6n 

de salario para variables y mixtos en forma bimestral, para 

~s fijos solamente cuando se modifique el sueldo; lo que i•pli

car& mayor control de los ingresos del treba.1ador. y acumula

ci6n de papel por el l.H.S.S. 



El INFONAVIT cuya funci6n es la de proporcionar (al 

menos asi debiera ser) vivienda o crédito para la adquisici6n 

o mejoras a la misma, consideramos que si ~ste no cumple con 

su cometido debe desaparecer o reestructurar de foodo su orga

nización y funcionamiento¡ ya que ls mavoria de las c:11presas 

aún teni~ndo la opción de proporcionar vivienda o sus traba1a-

dores, no efectuar sus aportaciones al Instituto para tal 

fin, no la ejerce; pero en cuanto se decide a hacerlo, el 

INFONAVIT si no cambia será un cero a la izquierda. 

De le misma manera tenemos Que capacitar y adiestrar 

nuestro personal y as! elevar el nivel de eficiencia del 

trabajador de lo que .se produce; adoptar les medidas de 

seauridad e hiaienc necesarias para que no hava pérdidas huma

nas principalmente, ni mateiiales que lamentar. 

La PTU. : ::i se considerar& como una prestaci6n de 

previsi6n social pues es un derecho perteneciente al traba1a

dor; opini6n de la clase de traba1adora es que debiera incre

mentarse el porcentaje a repartir, no bien compartida por 

los patrones. 

Una opci6n de entregar las utilidades sin descapitali

zar a la empresa seria poniendo bonos o acciones de la misma 

a la venta a los trabajadores, y as! con ese inter~s de, por 

medio se cuide m&s la fuente de traba1o que es la de inRresos. 
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No se pretende inquietar al patr6n con 6sta BUR,erenc1a pero 

si que la considere, y estudie las venta.1as y desventajas para 

ambas partes en caso de e1ecutarla. 

Aunque sabemos que el derecho constitucional de rec'i

bir las utilidades en efectivo es irrenunciable, llevemos 

nuestras inquietudes hacia otras posibilidades. 

la Secretarla de Hacienda ' Cfedito Público cierra 

cada vez más el circulo en cuanto a materia de impuestos se 

refiere, complicando a6n más su cálculo T esto trae tomo conse

cuencia le evasión fiscal, corrupc.i6n 1 etc. desde los niveles 

más altos; si lo Que se. recauda en impuestos se canalizara 

en cubrir las necesidades reales para el desarrollo de M~xico 

sus habitantes, nuestro nivel me iorerie, hasta les tesas 

de impuesto se reducirían; siempre en los discursos de nuestros 

politices se coJ1para :_Que si la aesolins es mAs cera en otros 

paises Que en el nuestro, que si la enerR.ia el~ctrica, que 

si los servicios telef6nicos son más' altos en cuanto e costos 

ae refiere, etc ·-Pero no se atreven a comparar el nivel de 

vida de la poblaci6n, los servicios oue recibe hsta lo que 

es más 1u;portante la alil::lentaci6n, educación y cultura poroue 

no hay bases 'PBrB ello v no convipne a sus intereses; nuestra 

irneR.en ante el mundo no serla la de corruptos y flojos, sino 

le de un pais pr6spero y de respeto. 
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Debemos conscientizarnos, empezar el cambio por nues

tra persona para influir en los dem6s mediante el ejemplo, 

y ·exiair un trato diana de nuestros representantes, que real

mente cumplan con ese objetivo Que es precisamente el de repre

sentarnos, no el de verdu~os ni opresores: pero ~sto se irá 

presentando en la medida Que analicemos nuestra realidad 

actuemos con eneraia. 
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